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PRESENTACION
 

En las dos @ltimas d'cadas la participaci6n femenina en las acti-?ida 

des socio-econ6micas, pol'Iticas y culturales se'ha modificado profundamenTe 

en el m,ndo entero. Esta evolucion, sin embargo, no es uniforme en los dife 

pa4ses, ni homogenea al interior de cada uno de ellos. La cronoloSiarentes 


de los cambios no se conoce con precisi6n y la observaci6n especlfica de ca
 

da caso puede coadyuvar a entender la din~mica y perspectivas de este nuevo
 

proceso en la historia humana.
 

En 	 conjunto se puede sefalar, que los cambios en !a estructura de las 

sociedades han inducido nuevos roles actividades para la muje-. Paralela 

mente, ella demanda mayores responsabilidades e igualdad de derechos y o'li 

varones como resultado del mejoramiento de su nivel educa
gaciones que los 

tivo y de !as presiones econ6micas actuales. De modo que el trabajo femeni 

no vi-sie que en el pas'do fue excevcional, hoy es un hecho normal aunque 

no debidamenTe reconocido. 

Zos aspectos aparecen nitids en el anilisis de la'participacion eco
 

so
n~mica-de la mujer:Uno, las diferencias estructurales y din5micas de la 

ciedad y otro, la ubicaci6n femenina en la estructura social y su propio de 

sarrolLo hist6rico.
 

En esme contexto se pueden precisar los objetivos de este estudio:
 

a) Examinar el contexto econ6tmico y demogrifico global en el per'lodo 1940-81
 

en el que se enmarca la participaci6n econ6mica femenina;
 

b) 	 Analizar las caracteristicas de la Poblaci6n Econ6micamente Activa femenina; 
y 

ecoc) 	Estudiar los factores mns" relevantes que inciden en la participaci 6 n 
n6mica femenina. 



Sin duda, un tema de esta naturaleza siendo fundamental, tiene la di 

ficultad de. no contar con la informaci6n necesaria, no solamente por tratar, 
se de un tema relativamente nuevo, sino porque aborda una serie de aspectos
 

sobre los cuales no se dispone de informaci6n confiable y suficiente. ?or
 

tanto, el Informe que se presenta analiza la participaci6n econ5mica de la
 

mujer en el Perl a partir de la informaci6n c-ensal disponible de 1940, 1951,
 

1972 y 1981. La heterogeneidad de los datos y su diferente grado de impreci
 

si6n ha exigido n esfuerzo adicional de evaluaci6n y compatibilizaci6n en
 
la medida de lo posible con el prop6sito de aportar elementos de juicio que
 

permitan una mejor recolecci6n y presentaci6n de resultados en el futuro.
 

La ejecici6n de este tnabajo ha sido posible gracias al acuerdo entre
 

el Instituto Nacional de Estadistica (INE) y la Agencia para el Desarrollo
 
Internacional (USATD) a trav5s de Data Use and Access Laboratories (DUALabs).
 

Deseo expresar en esta ocasi6n mi gratitud a varias personas cuya co 

laboraci6n ha hechc posible la preparaci6n de este Informe. En especial al 

Dr. Fernando Fonce por su valiosa asesorla y contribuci6n al analisis del =e 
sente estudio. A la Dra. Elsa Chaney por sus comentarios y sugerencias al 

primer borrador. A Luis Meza por su asistencia en la parte estadistica y a 

Mariella Bautista, Martha Churango y Amnparo Le6n por su importante colabora 

ci6n en las diversas etapas de preparaci de este documento. 

La Autora
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BREVE DESCRIPCION DEL PERU
 

La Repdblica del Perq, independdente y soberana desde el 28 de Julio de 1821
 

esta situada en la parte central y occidental de Sudamrica, en la zona torrida. Por
 

su ubicaci6n, su clima deberla ser en general c'lido y hrimedo- pero la presencia de
 

fen6menos geograficos como la Cordillera de los Andes que lo atraviesa de Sur a Nor
 

te, la corriente fr~a de Humboldt y la cerriente *tibia del Nifio, entre otros, dezer
 

minan un clima variado.
 

Limita con cinco palses: Ecuador y Colombia por el Norze, Brasil y Bolivia 

por e Este y Chile por el.Sur. Su superficie es de 1'285,216 km2 incluyendo las 

islas costeras y una secci;n del Lago Titicaca que comparte con Bolivia. Incluye ade 

m&s, el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 200 millas marinas. Es el 

tercer pals mns exzenso de America del Sur despugs de Brasil y Argentina, y con una 

ooblaci6n de 19.2 millones de hahitantes en 1984, es.el cuarto pals m~s poblado des 

pugs da los dos citados y de Colombia. Su densidad actual se calcula en 15 habitan 
2'
 

res nor km
 

La Capital del Peri es la ciudad de Lima y estg ubicada en e! centro de la 

costa 2eruana, conzigua al primer puerto del pals, el Callao, con el que formia el 

Area Mezropolitana y cuya poblaci6n actual es de alrededor de 5.3 millones de habi 

tantes. OCras ciudades importantes son Arequipa (500 mil hab.), Thujillo (400 mil 

nab.), Chiclayo (300 mil hab.), Chimbote (250 mil hab.), Piura (220 mil hab.) y Cuz 

co (2ZX mil hab.). 

Desde e! punto de vista politico-administrativo el pals se divide en 25 de
 

parza,entos, 160 provincias y 1,701 diszritos y se distinguen tres regiones natura
 

les: Costa (141,374 km 2), Sierra (385,565 km2 ) y Selva (758,277 km2). Cada una de
 

las u7,.dades norbradas presentan diferencias topogrdficas y climatol6gicas y profun
 

dos contrastes en sus niveles de vida y en sus caracteristicas socio-econ6micas ycul
 

zuraLes. La costa es !a de mayor desarrollo econ6mico relativo y la m9s poblada, !a
 

sierra es la menos desarrollada y la selva siendo la mAs extensa es la menos poblada
 

y el nivel de su &sarrollo es tambian bajo.
 

Hasta 1961 !a poblaci~n del Per. era predominantemente rural. Pero, por efec
 

to de las migraciones interiores dirigidas a las ciudades, actualmente el 65 por
 

ciento de la poblaci6n reside en e! Area urbana y de esta el 50 por ciento correspon
 

de a la Costa.
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CAPITULO I
 

EVOLUCION ECONOMICA Y DEMOGRAFICA DEL PERU. 1940--1981
 

La dinlmica demogrifica al estar en relaci6n directa al proceso de desarro
 

l1o socio-econ6rmico, refleja las formas concretas de organizaci6n social de lapro
 

ducci6n, as! como de los elementos ue !a integran. La situaci6n del sexo femeni
 

no en la economia de un Dals es: oor tanto, en directa relaci6n al nivel y carac
 

teristicas de su desarrolio. Sin embargo, dicha sizuaci6n, particularmente en el
 

caso del Perq, dificilmente es captada por la informaci6n estadIstica censal dis
 

Donible. Estos esauemas no se alican zon.recisifn a la realidad de un pals mul
 

ticultural, ecol6gicamente variado y de relevantes diferencias socio-econ6rmicas;
 

Dese a ios cambios en las categorias censales que tienden a mejorar la informa 

ci6n, pero que han adicionado frecuentemente barreras comparativas entre ellas 

(ver capItulo Ii). 

Asimismo, existe un marco normativo dominado Dor consideraciones masculi
 

nas cue discriminan a la mujer. Adem~s, e-7 efecto de. la fecundidad, la socializa
 

ci6n inicial de los hijos, los ffactores socio-culturales y e! rol de la mujer en
 

el :roceso de reoosici6n de !a fuerza de trabajo, no son adecuadamenze recogidos
 

en la estadistica censal. Sin embargo, los censos a pesar de eszas limitaciones
 

constituyen la o.inciDal fuente :ara e! estudio de la participaci6r econ6mica fe
 

menina.
 

En este capftulo se describirin las tendencias y .caracteristicas de la
 

evoluci6n econ6mica y demografica del pals entre 1940 y 1981. Este perlodoes par
 

ticularmente critico en la historia del ?er5, Senala el inidio de un cambio en
 

el modelo econ6mico, la creciente particioaci6n de un estado modernizador en los
 

campos de !a educaci~n, salud e industria principalmente, el surgimiento de nue
 

vas clases y grupos sociales y de sus formas de representaci6n, un proceso acele
 

rado de urbanizaci6n y un crecimiento elevado de la poblaci6n por una reducci6n
 

importante de la mortalidad.
 



Bien se puede decir cue en estas cuatro d6cadas, la sociedad peruana ha experimen
 

tado m~s cambios que en los cien ahos anteriores. El pals pas6 de ser eminente
 

mente rural y andino, disperso, de base campesina y con una economla de exporta
 

cifn de productos primarios, a uno predominantemente urbano y costeho, altamente
 

concenzrado en la capital, con una economla de exportacifn de productos mns elabo
 

rados, y 5itimamente con un cambio en e modelo econ6mico, que ha traldo consigo
 

una exDansi~n de los sectores sociales urbanos (proietarios y auto-empleados) y
 

una amDlilaci6n del mercado interno*. Es esza sociedad contemporgnea que se pasa
 

ro revista en sus aspectos m~s saltan-tes.
 

*/ Aramburri, Carlos E. Tendencias Demogrficas Recientes en el Perci: Consecuen
cias Econ6micas y Sociales. Informe presentado al Seminario "Poblaci6n y Poll
 
ticas de Desarrollo en el Per". Lima, Julio 1982.
 



1.1 EL PROCESO ECONOMICO 1940-1981
 

Desde fines del siglo pasado, el pals inicia una lenta y dificil reconstruc
 

ci6n de su institucionalidad y de su economla devastadas por la.guerra del Paclfi
 

co. Una serie de fen6menos(migraciones hacia la costa,*movimientos sociales),acom
 

pa~aron el relativo auge de. la economla basada en una creciente Inversi6n de capi
 

tal extranjero en la incipiente industria, en la extracci6n de minerales y en la
 

Droducci6n agricola (azicar, algod6n y lana entre otros), ambos para la exporta
 

ci6n. De esta nianera, hasta la decada del cincuenta prim6 como eje de la econo
 

mia nacional la exDortaci6n agro-minera. Se -rodujeron as! varia:iones en los ni
 

veles de em:leo, por vez primera la poblaci6n 7rabajadora fue excedentaria. La dis
 

tribuci~n del ingreso se hizo m~s desigual. La estructura produc:iva present6 des
 

arzi;uiaci:n notoria tanto a nivel global, zcomo al interior de todos ellos y su 

distribuci6n geogrliica se concentr6 en enclaves sin caoacidad regional mctriz 

Las manifesLaciones externas m~s imoorzantes fueron la ex:ansi6n de la in 

fraestructura urbana y un reacomodamiento de La infraestructura rura! por la apari 

ci6n y consolidaci6n del latifundio'y.de las modernas exolotaciones agropecuarias. 

De modo que los campesinos o comuneros serra:ns fueron desplazades *de sus zierras 

imDulsando !a migraci6n a la costa * a la ca:ital Darticularmente. 

Hacia 1940, dentro del ambiente rural, contrastaban el uso de modernos sis
 

temas de explotaci6n de la tierra en !as granles haciendas dedicaias a! cultivo de
 

roductos de excortaci6n como el algod6n y el azicar, y el uso de mntodos tradicio
 

nales de cultivo de productos de Dan llevar zzmo el trigo, :apa, :uinua, cafg y co
 

ca, entre otros. En la decada de los afios cuarenta, las actividades econ6micaspro
 

oiamente urbanas tenlan un desarrollo incipienze comparadas con el peso de lasacti
 

vidades agr.Icolas y se concentraban mayormen-e en las provincias de Lima y Callao.
 

El comercio, la industria y los servicios caz:-ahan en conjunto s5lo la tercera par
 

te de la Poblaci6n Econ6inicamenze Activa (PEA) destacando entre 6stas, !a indus
 

tria manufacturera que captaba el 16 por ciento.
 

La segunda guerra mundial posibilit6 condiciones especiales para que se pro
 

duzcan cambios en _i estructura productiva interna y en las relaciones con el co
 

mercic exterior, No s6lo.produjo una drstica reducci6n del comercio internacio
 

*/INE. Boletin de Anglisis Demogr~fico NI 24. La Red Urbana en el Perd:.1940-1972
 
y Perspectiva Futura, Enero 1981.
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nal, sino que tal disminuci6n afect6 mas a la importaci6n que a la exportaci6n". 

Como consecuencia, como en la mayor parte de paises subdesarrollados, se di6 in. 

cio a la formaci~n de la industria nacional bajo el modelo de sustituci6n de 

importaciones o de "desarrollo hacia dentro" con apoyo de los palses dominantes. 

En e! Perq, esta politica se concret6 a fines de los afios cincuenta, impuls6 la 

industrializaci6n y agudiz6 la desorganizaci6n en el campo, -"mentando la migra 

ci6n hacia las zonas urbanas (principalmente la Capital) aonde se instalaron in 

dustrias de 'ienes de consumo (textil y calzado) y otros, como ladrillo, cemento, 

papel, etc. La sustituci~n de importaciones reforz6 la concentraci6n productiva 

en !a principal Area urbano industrial, Lima MezropoliTana, por la presencia do 

minante del sector externo, e! reducido mercado interno y la incoherencia politi
 

ca arancelaria. Es as! como rue reducida la generaci6n de empleo y de ingreso a
 

decuados por la d~bil industria resultante y el desarticulado esquema productivo
 

del pais. Algunas coyunturas tuvieron relevancia en el complejo cambio entre e).
 

esquema agro-minero exportador y el de sustituci6n de importaciones, las que ,e
 

mencionan seguidamente.
 

Entre 1950-1954a e Per5 atraves6 una etaDa contradictoria. Por un lado
 

super~vit de divisas debido a las exportaciones mineras principalmente, derivada
 

de la demanda generada por !a guerra de Corea; y por otro la agudizaci6n de la
 

crisis social cuyas orincipales caracterlszicas fueron: la desigual distribucion
 

de !a riqueza nacional con una mayor concentraci~n en el Area Metropolizana de
 

Lima y Callao y el incremento del proceso de urbanizaci6T.
 

El quinquenio 1955-1959 se caracteriz6 zor el mantenimiento del ritmo de
 

las migraciones interiores hacia las ciudades y por una disminuci6n del dinamis
 

mo de la economla nacional originada en una baja de las exportaciones, a! redu
 

cirse la demanda de Droductos mineros.
 

La d~cada de 1960 se2.a16 un cambio en e! tipo de relaci6n entre e! Peru'
 

y los palses dominantes que trajo consigo una variaci6n en la estructura. produc
 

tiva hacia uno nuevo de sustituci6n de importaciones via industrializaci6n, como
 

se dijo antes. La aparici6n de inversiones importantes en los sectores manufac
 

Ponce, F. La Ciudad en el Per5. 1975, p~gs. 115 y siguientes.
 

/Ponce, F.....Op. Cit.
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turero y comercial, produjo una disminuci6n de la PEA dedicada a la agricultura del
 

62 	por ciento en 1940 al 50 por ciento en 1961,y un incremento de el sector no
 

agr.cola del 36 por ciento al 46 por ciento en las mismas fechas. Esta tendencia
 

se 	ha acentuado en las dos 6ltimas decadas. Segdn el censo de 1972 s6ol el 41 por
 

ciento de la PEA se dedicaba a la agricultura y segin el de 1981. el 36 por ciento;
 

mientras que ya a partir de 1972 m~s del 50 por ciento fue enumeradoCen activida

des no agricolas. Entre 6stas destaca el incremento de la PEA en. las ramas del co 

mercio, los servicios y la industria manufacturera que son las que captan el mayor 

porcentaje de laPEA femenina como se ver! detalladamente en el Capitulo Ii. 

Desde 1969 un oroceso de reformas (agraria, minera, educativa y em:resarial)
 

fueron determinando cambios que condujeron a que el Estado tuviera rol determinante
 

en la economia mediante un ndmero imDortante do empresas, control 'de parte del sec
 

tor financiero, dominio del sector externo tradicional, de modo que se convirti6 en
 

el primer empleador del pals. El proteccionismo industrial y la preferencia urbano
 

industrial produjeron graves dificultades eszructurales al requerir insumos y bie
 

nes de capital creciente que presionaron severamente sobre !a disponibilidad de di
 

visas, cuyo precio fue controlado.
 

A mediados de la decada de 1970, los desequilibrios econ6micos, .financieros 

y la crisis internacional afectaron los niveles del empleo y de ingreso de !a pobla 

ci6n. En 1978, y -,s francamente desde 1980 se ha dade paso a una liberacion de 

importaciones que ha evidenciado !a desarticulacion productiva, la debilidad indus 

trial y agricola, Darticularmente perjudicada por "los tgrminos de intercatDio cam 

'
 oo-ciudad" . En consecuencia, los niveles de emzleo se han deteri6rado nczablemen
 

te, los salarios reales han ido disminuyendo y la producci6n de alimentos es insufi
 

ciente. En este contexto, la migraci6n hacia las zonas urbanas contIla. La situa
 

cifn descrita 'se refleja en la conformaci6n del Producto Bruto Interno (PSi) por ra
 

mas de actividad econ6mica, como se advierte en el cuadro 1.
 

*/ 	Ministerio de Trabajo y Promoci6n Social. Direcci6n General de Emoleo. OIT-

FNUAP, "La Evoluci6n del Empleo en Lima Metropolitana". Seminario Poblaci6z y
 
Empleo en Lima Metropolitana, Octubre, 1983.
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Las cifras muestran el deterioro de la producci6n agropecuaria entre los
 

afios 1950-1970 y un estancamiento en torno al 12 por ciento entre 1975 y 1981. En
 

cambio, el sector manufacturero aument6 su importancia en el aporte al P3I del 18
 

por ciento en 1950 al 25 por ciento en 1980. A'partir de 1981 este porcentaje ha
 

comenzado a decrecer, probablemente como consecurncia de la crisis que afecta a la
 

industria textil, a la de calzado, bienes de capital, entre otros. No.obstante es
 

ta baja, desde 1955 hasta la Eecha, la manufactura representa un :orcehtaje supe
 

rior al del sector agr6pecuario.
 

CUADRO 1
 

?BRU: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) A PRECIOS CONSTANTES 
DE 1973, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1950-82 

A N 0
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1981 1982
 

.OTAL 100.0 100.0 100.0 110.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 

Agricultura* 23.8 19.8 18.3 16.1* 16.8 12.9 11.8" 12.5 i2.7 
Minerla 5.6 - 7.8 6.8 .7.1 5.7 8.2 7.6 -.1 
Manufactura 18.2 21.2 22.9 23.7 24.7 26.1 25.1 24.1 23.4 
Conszrucci6n 3.6 5.0 3.4 3.6 3.0 3.9 3.5 3.7 3.8
 

-lectricidad 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 1.1 1:2 1.2 
Qomercio - - - - 12.7 15.0 13.9 14.1 13.6 
Gobiernc 9.5 9.0 8.9 9.7 9.6 10.2 10.8 10.8 11.1 
Servicios 39.0 38.6 38.2 39.5 25.5 25.4 25.6 26.0 25.1 

; / Incluye Aggricultura, Pesca, Caza, Silvicultura..
 

FUENTE: INE, Cuentas Nacionales del Per 1950-1981, 1982.
 

INE, Cuentas Nacionales del ?er6 1982, 1293
 

El sector servicios po- su parte,hatra tenido una participaci6n constante
 

en el PBI del 25 por ciento en-periodo 1950-1982. Los valores superiores a esta
 

cifra, observadas entre 1950 y 1965, se deben a que el sector servicios inclula en
 

ese tiempo al comercio,cuya importancia relativa dentro del PBI fluctu6 en torno
 

a 13 y 15 por ciento en el perlodo 1970-1982.
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En consecuencia, el proceso econ6mico se ha caracterizado por diversos pe 

rlodos que se han basado en la exportaci6n agrominera hasta fines de la d6cada del 

cincuenta. Luegoen la sustituci6n de importaciones que intensificaron la migra 

ci6n de greas rurales a ! urbanas particularmente, concentr~ndose en la Capital 

la mayorla de la industria, las finanzas, el comercio y los servicios sociales bs 

sicos, as' como la poblaci6n Proveniente de todo el pals. Tambign !a mayor canti 

dad de empleo, los ingresos mAs altos en promedio y los principales servizios de 

salud y educaci6n existentes en el pals. Ese panorama no ha sido cambiadc, Dese 

a !as refornas realizadas en la d~cada pasada. Las diferentes ramas de la acziv'. 

dade econ6mica muestran dificultades para proveer empleo e ingreso adecuados, los 

que se han hecho m~s evidentes en el lapso que corre desde mediados de lca seten 

ta. A fines de dicha d6cada, un proceso de liberaci6n de importaciones na ha so 

lucionado las desarticulaciones -roductivas, hi !a insuficiencia Droductiva al 

menzaria, ia migraci6n rural-urbana, ni los deficits de smpleo y de ingreso que 

afectan -articularnente A la mujer y a los sectores marginados en general. 
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1.2 EVOLUCION DEMOGRAFICA 1940-1981
 

Los cambios experimentados por la poblaci6n del pals en las cuatro CUtimas
 

decadas serln examinados a partir de los datos censales pese a sus limitaciones, a
 

fin de guardar homogeneidad y coherencia con los capltulos posteriores que se. re
 

fieren a la poblaci6n femenina total y econ6micamente activa los que serin trata 

dos bgsic.amente con la informaci6n censal.
 

1.2.1 Poblaci6n Total
 

La ausencia de datos comparables en las primeras dgcadas del presente siglo
 

dificulta la tarea de precisar la evoluci6n demografica del PerC anzes de
 

1940. El censo de 1876 registr6 una poblaci6n de 2.7 millones de -,ersonas,
 

con una tasa de crecimiento promedio de 1.2 por ciento. En 1940, jAa :obla
 

ci'n ascendla a 6.2 millones de habitantes y en 1981 a 17 millones. Es de
 

cir en el primer lapso (1876-1940) aument6 2.3 veces y en e! segundc (1940

1981), 2.7 veces.
 

Los censos de 1940 y 1961 setalan un ritmo de crecimiento mnedio anual de
 

2.2 :or ciento. Entre 1961 y 1972 5ste se aceler6 notablemente ilegando a!
 

3 por ciento por afto (valor mrximo observado en rodos los tiemDos). E1 cen
 

so de 1981 revela una disminuci6n de dicha tasa a 2.5 por ciento anual (cua
 

"dro 2); no obstante, 6sta sigue siendo muy e'evado. Asl, es superior al
 

promedio dp Am4rica Latina (2,3),y a la de palses como Colombia (2.0), Chi
 

le y Puerto Rico (1.6), Argentina (1.5), Uruguay (0.9) y parecida a !a de 

Haiti, ?araguay y Bolivia (2.7), El Salvador y Mgxico (2.6) entre otro&. 

*/Population Reference Bureau. World Population Data Sheet, 1983.
 



CUADRO 2
 

PERU: POBLACION CENSADA POR SEXO, TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
 
E INDICE DE MASCULINIDAD
 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981
 

TASA *DE INDICE
POBLACION (en miles) 

CRECIMIENTO DE
CENSO 
 Total Hombres' Mujeres INTERCENSAL MASCULINIDAD
 
(por cien) (por cien)
 

1940 6 208.0 3.067.9 3 140.1 2.297.7 

1961 9 906.7 4 925.5 4 981.2 2.9 98.9 

1972 13 538.2 6 784.5 6 753.7 100.52.5
 

1981 17 005.2 8 489.9 8 515.3 99.7
 

Siendo considerada nula la migracion externa en el pals, el crecimiento de 

la poblaci6n es resultado del balance entre los nacimientos y las muertes. 

En las primeras decadas del siglo XX la tasa bruta de mortalidad (TBM) fluc 

tuaba alrededor de 32 por mil, la esperanza de vida al nacer estaba por de 

bajo de los 35 afios y la mortalidad infanti. habrl'a sido de, aproximadamente 

250 por mil*. Estos indicadores reflejan la estructura social y econ6mica 

'de entonces. El Pera era eminentemente rural (75 por ciento), y andino (70 

?or ciento) con mis del 60 por ciento de su poblaci6n analfabeta. La estruc 

tura econ6mica era igualmente arcaica, 3/4 partes de la fuerza laboral de 

pendlan del agro, el proletariado industrial era reducido, altamente concen 

trado en Lima, y las frecuentes crisis fiscales mermaban la capacidad del 

Estado como promotor del desarrollo"' 

Despues de !a crisis de los aflos 30 se produjeron cambios importantes 
 Pn
 

!a estructura social, uno de los cuales es el inicio de la transici6n demo
 

grgfica con el descenso !eve de la mortalidad a comianzos de la decada del
 

40 y acelerado despugs de la segunda guerra mundial.
 

",/Centro de Estudios de Poblaci6n y Desarrollo (CEPD), Informe Demogr~fico del Pe
 
r l 1970. Lima-Pera, Agosto 1972.
 

*'/itch, Juan. "La Situaci6n Demogrfica del Per", citado por Arambumra C.E. en-
Tendencias Demogrgficas Recientes en el Per l: Consecuencias Econ6micas y Socia
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Entre 1940 y 1980 la mortalidad general se redujo en casi un 60 por ciento,
 

al pasar la TBM de 27.7 por mil a 11.7 por mil (gr~fico 1), y al subir la
 

esperanza de vida al nacer de 36 afios a 57 afios. La mortalidad infantil por
 

GRAFICO 1
 

PERU: EVCLUCION DE LAS TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
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CUADRO 3
 

PERU: EVOLUCION DE LA MORTALIDAD Y DE LA FECUNDIDAD. 1940-1985
 

FECUNDIDAD W5TALIDAD ESPERANZA DE VIDA
 

TASA TASA TASA . TASA AL NACER
 
QUINQUENIO BRUTA GLOBAL BRUTA DE (en anos)
 

DE 	 DE DE MORTA
 
NATALI FECUN MORTA LIDAD To Hom Muje
 
DAD DIDA5 LIDAD !NFANTIL ta- bres res
 

/
1940 - 50.6 7.0 27.7 198 36.0 35.4 36.8
 
1950-1955 47.1 6.9 21.6 159 43.9 42.9 45.0
 
1955-1960 46.8 6.9 19.7 140 46.3 45.1 47.5
 
'1960-1965 46.3 6.9 
 17.6 136 49.1 47.8 50.5
 
1965-1970 43.6 6.6 15.6 126 51.5 50.1 53.0
 
1970-1975 40.5 6.0 12.8 110 55.5 53.9 
 57.3
 
1975-1980 38.0 5.u 11.7 105 56.9 55.2 58.8
 

1980-1985- / 36.7 5.0 10.7 99 58.6 56.8 60.5
 

a/ Estimado por Retro-proyecci6n.
 
b/ Cifras proyectadas.
 

FUENTE: 	 INE-CELADE. "Estimaciones y Proyecciones de Poblaci6n Total del
 
Pals 1950-2025. Urbana y Rural 1970-1995", Boletin de Anllis4s De
 
mogr~fico NQ 25, Abril 1983.
 

Por otro 	lado, los datos muestran que la ganancia en la esperanza de vida
 

al nacer 	fue mayor para las mujeres (22 atios) que para los varones (19.8
 

afios). La diferencia en la dureci6n de la vide humana entre los sexos rue
 

ampligndose sosten4damente de 1.4 afios en el afto 1940, a 3.7 aos en el quin
 

quenio 1975-1980.
 

El nivel 	alto de la mortalidad de Fera contrasta con los de otrospalses del
 

mundo que tienen una mayor esperanza de vida como Jap6n (76), Suiza (75),
 

Canada y 	EE.UU. (74), Australi.a (73)y la URSS (70), entre otros . En el 

**Population Reference Bureau ...... Op. Cit.
 



contexto latinoamericano, la esperanza de vida al nacer en el Peri es supe
 

rior s6lo a la de Bolivia (50.7 afos) y Haiti (52.7); por ejemplo es de 72
 

aftos en Cuba, de 70 afios en Costa Rica y Panam, Argentina, Uruguay, Jamai
 

ca, Trinidad y Tobago, y de 67 aies en Venezuela, entre otros'.
 

La siguiente etapa de la transici6n demografica se inicia con el descenso
 

de la fecundidad en la segunda mitad de la d~cada del 60. En efectb, Ia
 

tasa global de fecundidad (TGF) despues de haberse mantenido en torno a un
 

valor de 7 hijos por mujer hasta 1965, lentamente comienza a descender en*
 

el quinquenio 1965-1970, acentuandose este descenso a partir de 1975 hasta
 

llegar a un'valor de 5.33 en el quinquenio 1975-1980. PorcentuaLmente 1a
 

disminuci6n tota! de la fecundidad en las cuatro d6cadas del perlodo 1940

1981 fue de un 23 por ciento. Esto mismo se aprecia cuando se observa el
 

comportamiento de la tasa bruta de natalidad ,que luego de h-2er alcanzadc
 

un valor d6 50.6 Dor mi en el aflo 1940 descendi6 a 38 por mil en el :uin
 

quenio 1975-1980 (cuadro 3 y gr~lico 1).
 

En la actualidad, el Peru se ubica en'cre. los siete palses latinoanericanos
 

de mayor fecundidad. El promedio de 5 hijos pon mujer es superior al 'de
 

America Latina (4.15) y al de palses como Cuba (2.0), Uruguay (2.8), Chile
 

(2.9), Argentina (3.2), Costa Rica y Panamd (3.5), entre otros. En cannbio 

es inferior al de Honduras (5.5), Bolivia (6.3), Ecuador. (6.0), Nicaragua 

(5.9), Haiti (5.7) y El Salvador (5.6)7 

Los indicadores comentados Dara el pals ocultan,como todo promedio, las 

enormes diferencias qua se dan a! interior. Por ejemplo, la TGF en el Area 

metropolitana de Lima y Callao es de 3.5, en el Area urbana es de 4.5 y en 

el Area rural de 8. Andlogamente la esperanza de vida a! nacer es de 6S 

af os en Lima, de 63 afios en el Area urbane y de 50 afos en el Area rural. 

Diferencias aqn mayores se observan por departamentos, provincias y distri. 

tos, las mismas que revelan las profundas desigualdades en las condiciones 

de vida de !a poblaci6n peruana. 

*/ CELADE, Boletln Demografico NQ 32, Santiago de Chile, Julio 1983.
 

2/CELADE .....Op. Cit.
 



1.2.2 Composici'n de la Poblaci6n
 

a) Composici6n por Edad
 

La estructura por edad de la poblaci6n peruana corresponde al de una po
 

blaci6n joven (gr~fico 2), con una gran proporci6n de nifos. Mas aln,
 

el rejuvenecimiento ha sido tanto mayor cuanto m9s rcpido fue el creci
 

' 
GRA FI0 2 

t.zDR: E T7UCTURA DE IA PG3LACIOI' FC EDAD Y .S:C.19$,. 
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miento de la poblaci6n. En effecto,'Ia poblaci6n menor de 15 ahos *aumen
 

t6 de 42 por ciento en 1940 a 44 por ciento en 1972. El reciente descen
 

so de la fecundidad ha tenido como efecto la reduccin de la. proporci6n
 

de menores; sin embargo, en 1981, constituyen todavla el 41 por ciento
 

de la poblaci6n nacional (cuadro 4). Como es obvio, este fuerte incre
 

mento haimplicado una creciente demanda de servicios sociales b~sicos: edu
 

caci6n, vivienda, salud, alimentaci6n y eventualmente empleo, cuya cober
 



CUADRO 4 
PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION CENSADA POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 

EN AREAS URBANA Y RURAL 

Censos de .19110, 1961, 1972 y 1981 

POBLACION CENSADA (por cien) 
EDAD 1:9 40* 1 9 6 972 9 1 

REAS Total Hombres Mujeres Total Hlomby'es Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
 

TAL 100-0 -IQ0_ 100. 1PQ 100.0 100.0 1000 0 00.0 .100- 100.0fIQ 
blaci6n (6 208.0) (3 067.9) (3 140,) (9 906,7) (4 925.5) (4 981.2) (13 538.2) (6 784.5) (6 753.7) (17 005.2) (8 489.9) (8 515.3 
n miles) 

-14 42.1 43.6 40.6 43.3 44.2 42.5 43.9 44.5 L3,4 41.2 41.8 40.7 
-64 53.6* 52.8* 54.5* 52,9 52.5 53.3 52.2 52.0 52,4 54.7 54.4 55.0 
y mas 4.3* 3.6* 4.9* 3,8 3.3 4,2 3,9 3.5 4.2 4.1 3.8 4.3 

BANA 1I0 .-0q1000 i._) 0 100- 1-0-0--.0- 1 Q)0_ 
blaci6n (4 698.2) (2 339.6) (2 358.6) (.8 058.5) (4 0282) (4 030.3) (11 091.9) (5 517.8) (5 571-.1n miles) 

-14 41.3 4i. 8 40.8 41.9 42.3 41.5 38.6 39.2 38.i5-64 55.4 55,4 55.4 54.6 54.6 54,7 57.6 57.3 57.95y ms 3.3 2.8 3.8 3.5 3.1 3.3 3.8 3.5 4:0
 

JRAL 100_ 1oQ9_0 o u 100100_A0 100.0 

.blaci6n (5 208.6) (2 585.9) (2 622.-7) (5 479.5) (2 756.4) (2 723.4) (5 913.3) (2 972.1) (2 941,2 
n miles) 
)-14 45,2 46.3 44.0 47.0 47.8 46.1 46.2 . 6.7 45.b 

-64 50.6 49.9 51,3 48,6 48.1 49.1. 49.2 48.9 49..6 
5 y mAs 4.2 3,8 t,7 L1,4 4.1 4.8 4.6 4.4 4.8 

El grupo de 15 a 64 comprende a la poblaci6n de 15 a 59 a-nos y el grupo de 65 y mis a los de 60 afios y mis,
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tura es ampliamente deficitaria Las proyecciones de poblaci6n no pre
 

yen una disminuci'n del nilmero de menores, pese a la reducci6n del prome
 

dio de hijos por mujer, debido a que los cohortes que entran en edad re
 

productiva son todavla crecientes.
 

Los datos muestran que existe una mayor pr3oporci6n de niflos en elgrea
 

rtral debido a.la fecundidad m~s elevada. La distribuci6n por sexo reve
 

la pot suparte, una leve predominancia de los menores de sexo masculino.
 

Esto puede deberse a una omisi6n selectiva de las nihas mujeres.
 

?aralelamente a Aa reducci6n de la proporci6n de menores se ha incremen
 

tado levemente el de las personas en edad de trabajar (de 15 a 64 amos),
 

que aument6 de 53.6 por ciento en 1940 a 54.6 por ciento en 1981. Cabe
 

destacar el mayor porcentaje de este grupo en el Area urbana por efecto
 

de las migraciones interiores del campo a la ciudad, particularmente
 

imDortante en estos grupos de edad. Un estudio elaborado con datos de
 

la Encuesta Demogrifica Nacional, (1975), revela que a partir de los 15
 

aftos se incrementan considerablemente !as tasas anuales de migraci6n ne
 

ta. Entre las mujeres el valor mdximo se presenta en el grupo de 15 a
 

19 afios y entre los varones en el de 20 a 24 aftos*. Por sexo se aprecia
 

que hay un balance entre hombres y mujeres en el Area urbana; en cambio
 

en el Area rural y en el total del pals hay una ligera mayor proporcion.
 

de mujeres.
 

Finalmente, el porcentaje de mayores de 64, afios, se ha mantenido en tor
 

no a un valor de 4 por ciento entre 1940 y 1981; observAndose una mayor
 

proporci6n de mujeres por efecto de la sobremortalidad masculina. En.
 

general, el comportamiento de este grupo tiene una relaci6n directa con
 

la duracifn de la vida humana en el pals que ain cuando ha aumentado, su
 

valor en el presente no alcanza a ser de 60 amos.
 

/ INE, Encuesta Demografica Nacional, Fasclculo 5: Las Migraciones Internas Re
 

cientes en el Peri, en-torno a 1975. Lima, 1978, p~gs. 58 y siguientes.
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CUADR) 5
 

PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION CENSADA POR CONDICION DE MIGRACION
 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981
 

1940 1961 1972 19812
CONDICION DE 

MIGRACION
 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
 

Poblaci5n Censada (en miles) (6 208.0) (9 906.7) (13 538.2) (17 005.2)
 

,igrante 10.9 23.2 25.3 27.0
 

No Migrante 89.1 76.S 76.8 73.0
 

1/ M.Iigrantes interprovinciales. La provincia es la divisi6n politico-administra

tiva intermedia.
 
2/ Cifras -reliminares,
 

Las manifestaciones mTs notables de los cambios en la ocupaci6n del espa
 

cio geogrgfico son: la velocidad cue ha adquirido el proceso de urbaniza
 

ci5n; y !a concentraci~n de la =oblaci6n en el litoral, particularmente en
 

el Area Metropolitana de Lima y Callao (que en 1981 alDergaba al 27 Dor
 

ciento de la poblaci6n nacional). En un estudlo del Ministerio de Trabajo
 

(1979) citado oor Arambura * , se presenta la tipologa de los flujos o co
 

rrientes migratorias segu'n'su tendencia distributiva (cuadro 6). Se obser
 

van zres grandes corrientes y c.nco flujos menores con dlaro predominio de
 

las corrientes de concentraci6n urbana. Esto es dirigidas hacia la capital
 

y las siete ciudades m~s irmportantes del paIs, cue captan el 61 por-ciento
 

de los migrantes detectados en 1978. S6lo la que se dirigla a Lima capta
 

ba el 42 por ciento de migrantes.
 

CUADRO 6
 

PERU: DIRECCIONALIDAD DE LAS CORRIENTES MIGFATORIAS,978
 

TOTAL MIGRANTES 1978
 
CORRIENTES Volumen %
 

TOTALES 	 3 265 156 100.0
 

61.0
I. Corrientes de Concent.Urbana 1 992 420 

5.2
II. Corrientes Desconcent.Urbana 	 169 599 


11.5
III. Corrientes de Ruralizacion 	 376 296 


IV. Inter-ciudades 	 26 538 0.8
 

V. Inter-restos Urbanos 	 44 817 1.4
 

278 263 8.5
VI. Intra-restos Urbanos 

VII. Inter-rurales 	 20 541 0.7
 

VIII. Intra-rurales 	 356 682 10.9
 

FUENTE: 	 Ministerio de Trabajo, D.G.E. "Industrializaci6n, Empleo y Migra
 

ci6n Interna enel Per". Cuadros III-1 y 111-2 del. Anexo Estadis
 

tico. Encuesta de Migraci6n y Empleo,(1978);Lima, 1980. (Aram
 

bura, Op.Cit. p6g. 76)
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b) 	Composici6n por Sexo
 

Siendo la poblaci6n peruana cerrada a la migraci6n internacional; es de
 

cir, que en ella no actuian factores externos que puedan alterar el com
 

portamiento natural de la poblaci6n por'sexo, la composici6n global en
 

tre varones ymujeres no se ha modificado significativamente en los ulti
 

mos 40 atos. El Indice de masculinidad ha variado de un valor de 98 en.
 

1940 a casi 100 en 1981 revelando un balance entre los sexos. En cam
 

bio, se han producido cambios significativos a nivel departamentaly den
 

tro de un mismo deoartamento en las distintas fechas censales. En gene
 

ral, se puede afirmar que aquellos departamentos cuyo Tndice de masculi
 

nidad es suDerior a 100, reciben poblacion masculina (es el caso de los
 

departamentos de frontera y selva como Tumbes, Tacna, Madre de Dios, Lo
 

reto, Ucayali, entre otros); en tanto que los que tienen Indices infe
 

riores a 100 expulsan poblaci6n masculina (departamentos de la sierra
 

como Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y'Puno). Las
 

variaciones observadas parecen obedecer m~s aue a !a mortalidad diferen
 

cial por sexo, a las modificaciones en la intensidad v destino de las
 

corrientes migratorias internas diferenciales por sexo*
 

1.2.3 Distribuci6n de la Poblaci6n por Areas Urbana y Rural
 

La dindmica demogrifica peruana en los Gltimos 40 afios ha estado marcadapor
 

un intenso oroceso de redistribuci6n poblacional por efeczo de las migracio
 

nes interiores. Entre 1940 y 1981 la migraci6n interna Dresenta un incre
 

Los 	migrantes inter-nos que en
mento en su ritmo y volumen (cuadro 5). 	 1940
 

constitulan alrededor del 11 por ciento de la poblaci6n total(0.7 millone3)
 

pasaron a 27 por ciento en 1981 (4.6 millones).
 

*/ 	INE. Boletin de Andlisis Demogrdfico NQ'26: La Poblaci6n del erS 1980-2025:
 
Su Crecimiento y Distribuci6n, Abril, 1984, pdg. 39.
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Como consecuencia de la orientaci6n de los flujos migratorios internos, la 

distribuci8n de la poblaci6n por areas urbana y rural se ha invertido en 

tre 1940 y 1981. En los inicios de la d~cada de los afios cuarenta, el Pe 

rd era todavia un pais cuya poblaci6n era mayoritariamente rural. Las tres 

cuartas partes de los 6.2 millones de habitantes residian en esta drea. En 

1981 el 65 por ciento de la poblaci6n total es urbana (cuadro 7 y grafico 

3).
 

CUADRO 7 

PERU: POBLACION CENSADA POR SEXO EN AREAS URBANA Y RURAL 
E INDICE DE MASCULINIDAD 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981 

POBLACION CENSADA (en miles)
 
CENSOS Y AFEAS
 

1940 1961 1972 1981
 

TOTAL 6 208.0 9 906.7 i3 538.2 17 005.2
 

Hombres 3 067.9 4 925.5 6 784.5 8 489.9
 
Mujeres 3 140.1 4 981.2 6 753.7 8 515.3
 

Indice de Masculinid.(:or cien) 97.7 98.9 100.5 99.7
 

URBANA 4 698.2 8 058.5 11 091.9
 

Hombres 2 339.6 4 028.2 5 517.8
 
Mujeres 2 358.6 4 030.3' 5 574.1
 

Indice de Masculinid.(por cien) 99.2 99.9 99.0
 

RURAL 5 208.5 5 479.7 5 913.3
 

hombres 2 585.9 2 756.3 2 972.1
 
Mujeres 2 622.6 2 723.4 2 941.2
 

Indice de Masculinid.(por cien) 98.6 101.2 101.1
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GRAFICC 3
 

PERU: DISTRIBUCION DE LA PCBLACIL,4 i'OR AREAS. 1940,1961
 

1972 y 1981
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CONCLUSION
 

El marco global en el que se desenvuelve el pals corresponde a etapas di
 

ferenciales tanto en lo macroecon6mico, como en fen6menos mas especificos de in
 

cidencia localizada. En cuanto a lo primero, los censos corresponden a diferen
 

tes 6poca: El de 1940 muestra al pals en un perlodo de vigencia de un modelopri
 

mario exportador, que hacia 1950 varla a una de sustituci6n de importaciones que
 

es ya evidente en 1961. El de 1972, encuentra al pals en un proceso en que e!
 

Estado asume rol empresarial activo. El m9s reciente(1981) se enmarca en una
 

Dolitica de liberaci6n de importaciones y de crisis y recesi6n marcadas. obvia
 

mente estos hechos tienen influencia relevante en los datos censales, que se asc
 

cian a la calidad de los mismos. Mis ann, existe un margen de imprecisi6n que
 

no puede corregirse.
 

En e! perlodo 1940-1981, la Doblaci6n mantuvo alto crecimiento en el mar
 

co de una estruczura socio-econ6mica en Droceso de modernizaci6n. Se puede dis
 

tinguir diversas etapas: un sistema basado en la exportaci~n de materias primas 

agrominera), d~bil rol econ6mico del Esrado, vigente hasta fines de los 1950.
 

-Seguida de otra de sustituci6n de Importaciones con una dinamizaci6B de la
 

industria, hasta fines de los 1960. En los a~os 1970, se fortaleci6 e! aparato
 

estatal cuya parzicipaci6n fue relevante en la inversi"n, en empresas plicas
 

productivas. Asimismo, se ilevaron a cabo ccn resultados diversos, la reforma
 

agraria, educativa y empresarial, que :ermii6 !a participaci6n de los trabajado
 

res en la gestifn, excedente y propiedad empresariales y tambign defini6 expe
 

riencias autogeszionarias in~ditas en Amgrica Latina. A 'Lines de dicha dcada
 

ha zenido lugar un perlodo de apertura de imporzaciones, crisis generalizada y
 

recesi6n. Sin duda, en estas cuatro d6cadas el crecimiento demcgrgfico notable 

y los cambios econ6micos y sociales se interrilacionan. Se ha producido en 6po 

cas recientes una ligera reducci6n de la tasa de crecirmiento, se mantiene una 

es-ructura de edad joven, alta tasa de deoendencia de menores y viejos. Asimis

mo se observa alta migraci6n, particularmente a las Areas urbanas de modo que 

ya desde antes de 1972 6sta es maycritaria en el pals; elevada proporci6n de per 

sonas que no hablan el castellano y se hallan marginados en t~rminos de ingresos,
 

educaci6n, cultura y trabajo. En este contexto, se concreta la participaci6n la
 

boral femenina como se analiza en el capl'tulo siguiente.
 



CAPITULO II
 

LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA FEMENINA
 

Como es conocido, la participaci6n femenina en la actividad econ6mica tro
 

pieza con dos Dr:blemas convergentes: una situaci6n preferencial masculina social 

mente existente las condiciones del ejercicio laboral femenino (eventual, mar 

ginal, a tiempo' arciai, etc.), los que en el ambito censal no son debidamente 

enfrentados. En efecto, evaluaciones realizadas a los datos censales * revelan 

un alto nivel de subregistro de la PEA femenina oarticularmente en el drea rural, 

oor motivos cue -:an desde la mala formulaci6n de la pregunta, hasta prejuicios 

exiszentes resnezo a las rareas que desempefian hombres y mujeres. Por ejemplo 

La Encuesta Nacional de Mano de Obra. de 1973, registr6 un 53 por ciento ms de 

-a PEA femenina ue el censo de 1972 a nivel nacional y un 151 por ciento mis en 

el grea rural, nc obstante que no existen diferencias significativas entre los 

condetos y defi-nciones operacionaies utilizados oor cada una en la medici6n de 

la PEA.
 

TASA GLOBAL DE ACTIVIDAD FEMENINA
 
(por cien)
 

Total 	 Rural
 

Censo 1072 20.1 12.7
 
Encuesta 1973 30.7 31.9
 

Las diferencias son mayores a las observadas en palses como Panamg,'Brasil, Boli
 

via y Costa Rica
 

•/ Ministerio de Trabajo-INE. "Proyecciones de Poblaci6n Econ6micamente Activa.
 

Periodo.1972-f981". (Documento de Trabajo), 1976.
 
S*/ 	 Wainarman, C.H. y Z. Recchini. Trabajo Femenino en el Banquillo de los Acusa
 

dos, Mexico 1981. p~gs. 110-128.
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Las limitaciones de los censos como medio de captar datos sobre PEA feme
 

nina han sido observados criticamente por numerosos autores ; dando lugar acan
 

bios en las definiciones de la PEA que a la vez que mejoran la calidad del dato,
 

dificultan las comparaciones entre los censos. Sin embargo, aOn.con sus defi
 

ciencias, los censos son la principal fuente de datos para el conocimiento de
 

ia PEA en el Perri; tanto por la especificaci6n de .sus caracterlsticas: ramas,
 

categor-as, sectores, ocupaci6n principal, etc., como pbrque permiten efectuar
 

estudios por desagregaciones territoriales menores.
 

Desde el punto de vista del tipo de actividad, la poblaci6n de un pass
 

puede agruparse en econ6micamente activa (PEA) y econ~micamente no activa (PENAl
 

Estos dos grupos fueron captados de manera diferente en los censos.
 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)
 

C E N S 0 S
 

1940 1961 1972 1981
 

Personas de 6 afios Personas de 6 aflos Personas de 6 aftos Personas de 6 aftos 
y mas de edad con y m~s de edad ocu y m~s de edad que y mis que trabajan, 
ocupaci6n remunera pados o desocupados realizan aczivida buscan trabajo por 
da al dia del cen en la producci ide des econ6micas sean haberlo prdido o 
so. incluye a los bienes y servicios. ocupados o desocu por primera vez. 
parientes colabora Periodo de referen Dados. Periodo de referen 
dores no remunera cia: Dia del censo. Per-1odo de referen cia.: Semana ante 
dos. cia: Semana ante rior al dia deLcen 

rior al dla delcen so. 
SO. 

Como se advierte los cuatro censos adaptan como 1imite inferior de la PEA 

los 6 afios de edad. Con excepci6n del censo de 1940, los otros tres consideran 

que la PEA est! constituida por los ocupados y los desocupados. Elde 1981 expli 

citamente enumera adems a los aspirantes a trabajador; es decir a los que bus
 

*/ Wainerman y Z. Recchini ..... Op. Cit., pag. 36 y siguientes. 
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can trabajo por primera vez. El per'odo de referencia en 1940 y 1961 fue el d'.a
 

censal, mientras que en 1972 y 1981 la semana anterior.
 

En terminos operativos la limitaci6n conceptual (ocupaci6n remunerada) de
 

la PEA en 1940 puede corregirse considerando a los desocupados que se presentan
 

dentro de la PENA. Sin embargo, existen limitaciones derivadas de la diferente
 

desagregaci6n de la PEA y la PENA.
 

dicionalmente hay dificultades comparativas intercensales por el hetero
 

g4neo nivel de desagregaci6n de las variables registradas asl como por las varia
 

clones en la presentaci6n de los cuadr6s publicados.
 

POBLACiO!N ECONOMICAMENTE NO ACTIVA (PENA) 

C E N S 0 S
 

1940 1961 1972 1981
 

Personas que estan Personas que no tie Personas que no rea Personas cue no rea
 
do capacitados o nen trabajo remune lizan actividades lizaron ni buscaro
 
no por raz~n biol rado en cualquiera econ6micas: realizar actividades
 
gica no tenlan ocu de las siguientes -Menores. econ6micas:
 
paci6n remune:ada: categorlas: -Quehaceres del ho -A! cuidado del hc
 
-Menores de 6aflos. -Menores. gar. gar.
 
-Mujeres al ciuda -Amas de casa. -Estudiantes. -Estudiantes.
 
do del hogar. -Estudiantes. -Jubilados o pensio -Jubilados o pensic
 

-Estudiantes. -Pensionistas. nistas. nistas.
 
-Pensionistas del -Rentistas. -Rentistas. -Rentistas.
 
Estado y de enti -Ancianos. -Ancianos. -Otros (menor,ancia
 
dades particulates -Religiosos de -Invalidos. no, invdlido, reli 
-Rentistas. - claustro. -Religiosos de claus gioso de claustro
 
-Otros inactivos ma -Reclusos. tro y de otras ins y de otras institu
 
yores de 6 afios. -Invdlidos. tituciones. ciones y reclusos).
 

-Desocupados. -Reclusos.
 
-Sostenidos.
 

En 1940 este grupofue denominado poblaci6n econ6micamente inactiva y a partir de
 

1961 poblaci6n no econ6micamente activa. El censo de 1961 incluye en la PENA
 

a los que no tienen trabajo remunerado, a pesar de que la definici6n de PEA.. con
 

prende a los desocupados. Por su parte el censo de 1940, como se dijo, conside

ra a los desocupados en la PENA. Todos los censos clasifican separadamente alas
 

personas al cuidado del hogar, (ann cuando en 1940 se refiere s6lo a las mujered,
 

estudiantes, pensionistas y rentistas. En los otros subgrupos hay variaciones.
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2.1 POBLACION ECONOMICAMENTE NO ACTIVA (PENA)
 

La PENA incluye una heterog~nea gama de actividades consideradas no econ6
 

micas,relacionadas a tareas domrsticas, estudios usufructo de inversiones, inhabi
 

litaci6n judicial, o a la edad que presuntamente incapacita para ejecutar -areas
 

productivas. Su comportamiento ha variado en los cuatro.q!timos decenios con
 

una elevada'tasa de crecimiento hasta 1972, el que se contrae en 1981 coo se
 

advierte en el cuadro 8.
 

CUADRO 8
 

PERU: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION ECONOMITCAMENTE NO ACTIVA 
DE 6 ANOS Y MAS POR PERIODOS INTERCENSALES 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981 

TASA DE CRECIMIENTO (POR CIEN)
 

AREAS 1940-61 1961-72 1972-81 

To Ho Muje To Hom Muje To oM :,Iuj= 

tal bres res ta- bres res tal bres res 

TOTAL 3.1 2.7 3.3 3.5 4.4 3.1 2.0 2.0 2.0 

.Urbana - - 5.8 - - 3.4 3.4 3.4. 
Rural - - - 1.0 - - -0.4 -0.5 -O.u 

An65tese que en numeros obsolu os la PENA ha aumentadq continuamente desde 1940:
 

(en miliones de personas).
 

Sexo 1940 1961 1972 1981
 

Hombres 0.9 1.5 2.4 2.9
 
Mujeres 1.7 3.3 4.4 5.6
 

•Los rubros nuxn'ricamente ms importantes, como se advierte en el zuadro 

9 son el de estudiantes y el de las personas al cuidado del hogar (que en 1940
 

se refiere exclusivamente a las mujeres); ambas especialmente importantes para
 

el sexo femenino. En 1940 se debe considerar adams el rubro "otros" que inclu
 

ye a los menores de 6 A 1. afios que no estudian ni trabajan, a los inv lidos,
 

ancianos, reclusos, sostenidos y religiosos.
 



PERU: DISTRIBUCION DE LA 
POR 

CUADRO 0 

PQBLACION ECONOMICAMENTE NO ACTIVA (PENA) 
GRUPOS COMPONENTES DE ACTIVIDAD POR SEXO 

DE 6 ANOS 
Y AREAS 

Y MAS DE EDAI) 

Censos de 1911O, 1961, 1972 y 1981 
N
 

POBLACION ECONOMICAMENTE NO ACTIVA (Por Cien) 

GRUPOS
 
COMPONENTES 1 9 4 0 1 9 6 1 9 7 2 1 9 8 1
 

Total Hombres Mujeres Total Jlombre.s Mujeres Total Hombres Mujeres - Total Hombres Mujeres 

OTAL~ 

1 100. 100.0 .0•otal 1.A0 00.0 1000 0D 0..-O01000 i00.0 100.0 10 100. 
ENA(en miles) (2 536.7) (850.0) (.1 686.7) (4 800.9) (1 483.5) (3 317.4) (7 008.6) (2 371.1) (4 637.5) (8 427.1) (2 868.9) (5 558.2 
,uidadodel hogar 33.2 33.2 39.4 0,1 56.9" 38.5 2.6 56.9 37.2 3.3 54.I 
,studiantes 21.6 38.9 13.0 35.0 63.9 22.'1 49.5 79.6 34.1 58.0 89.2 41.E 
lubilados, pen
ionistas 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.1 1.0 2.2 0.3 1.1 2.7 0.1
 
Zentistas 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
 

1enores - - - 21.1 30.0 17.2 7.1 9. 5.9 - 

)tro2 44.7 60.5 36.7 4.0 5.1 3.6 3.8 5.j 2.7 3.6 4.7 

JRBANA
 
'otal - - - 100.0 - - 100. 1000 10.0 oo, 000 

?ENA(en miles) (2 269.7) - - (4 196.0) (1 491.0) (2 705.0) (5 701.1) (2 029.9) (3 677.: 
.uidadodel hogar 36.7 - - 34.5 1.8 52.5 33.5 2.9 50.: 
;studiantes '18.4 - - 58.2 86.2 42.8 62.6 90.5 47. 
,ubilados, pen
ionistas 0.6 - - 1.5 3.3 0.5 1.6 3.5 0. 
Zentistas 0.3 - - 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.: 
ienoresi 10.3 - - 2.j 2.6 1.u - 

)tro 2 3.7 - - 3.5 5.8 2.2 2.2 2.9 

RURAL
 
rotal 0- - 100Q0 1000 100.
160 - 0 1. 
PENA(en miles) (2 531.2) - - (2 812.G) (860.1) (1 932.5) (2 720.0) (839.0) (1 881.1 
uidado del Ihgar 41.8 - - 44.5 4.0 63.0 45.1 4.0 -. 63.2 
studiantes 23.0 - - 36.5 68.5 22.0 48.3 86.3 31. 
Jubilados, pen
3ionistas 0.0 - - 0.2 0.4 0.1 0.2 0.6 0.
 
Rentistas 0.0 - - 0.0 0.0 0'.0 0.0 0.0 0.(
 
4enores I 30.9 - - 14.7 21.0 11.7 - -
)tro2 4.3 t- 6.1 6.4 9.1 5.
41 3.2 


1/ Incluye a loc menores de 6 a 16 afios que no estudian ni trabajan.
 
Incluye a los ancianos, invclidos, reclusos y sostenidos; a las personas que habitan en lot claustros religiosos y en 1940 
Incluyn adomin . 1t),,; nilnor ti(In , - 1G i .11o:! lun no onl[iid .iiln n.i l.r;I1, 
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Estos dos rubros han ido aumentando su importancia relativa en ambos sexos
 

en los cuatro censos (cuadro 10).
 

CUADRO 10
 

PERU: DISTRIBUCION PORC.NTUAL DE LA PENA DE 6 ANOS Y MAS POR SEXO, EN
 
LOS DOS GRUPOS COMPONENTES $ASIMPORTANTES, SEGUN AREAS
 

Censos de.1940, 1961, 1972 y 1981
 

1940 1961 1972 1981 
GRUOS COrMPONENTES o Muje Horn Muje Horn Muje Horn Muje 

bres res bres res bres res bres res 

TOTAL 38.9 46.2 64.C 79.0 82.2 91.0 92.5 96.6
 

Cuidado del Hogar - 33.2 0.1 56.9 2.6 56.9 3.3 54.8 
Estudianzes 38.9 13.0- 63.9 22.1 79.6 34.1 89.2 41.8
 

URBANA - - - - 88.0 95.3 93.4 97.6 

Cuidado del H-ogar - - - 1.8 52.5 2.9 50.3 
Estudiantes - - - 86.2 42.8 90.5 47.3 

RURAL . . . . 72.5 85.0 90.3 94.7
 

Culdado del Hogar . .. . . 4.0 63.0 4.0 63.4
 
Estudiantes . . . . 68.5 22.0 86.3 31.3
 

FUENTE: Cuadro 9.
 

En el caso de las mujeres de un.-46 por ciento en 1940 a 97 por ciento en 1981 y 

en el de los varones del 39 por ciento al 93 por ciento respectivamente. Sin 

embargo es imnortante destacar (entre 1940 y 1981), que mientras alrededor del 

55 por ciento de la PENA femenina estaba constituida por perscnas al cuidado del 

hogar y s6lo entre un 13 por ciento y 42 por ciento eran estudiantes; entre el 

39 por ciento y 89 por ciento de la PENA masculina conformaban este litimorubro 

Al comnarar la PENA femenina de cada una de !as dreas se observa que porcentual 

mente hay m~s mujeres (63 por ciento) al cuidado del hogar en la zona rural cue 

en !a urbana (alrededor del 50 por ciento). Advigrtese sin embargo, que en ncnie 

ros absolutos la FENA femenina urbana es casi el doble de la rural. La situaci6n 

se invierte en el caso de las estudiantes. En la zona urbana superan el 43 por 

ciento, mientras que en el de la rural no ilegan al 32 por cientp, adn cuando el 

aumento en esta Citima (entre 1972 y 1981) fue mayor que ,:n la primera (42 por 

ciento versus 11 por ciento). 
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La principal inquietud que surge del anglisis de la PENA es en que medida
 

6sta refleja adecuadamente la proporci6n de personas que se dedican exclusivamen
 

te al cuidado del hogar, y que otra parte de este sub-grupo esta integrado al mer
 

cado de trabajo formal o informal. Como es conocido una ampliaci~n de las tareas
 

domesticas constituyen parte importante de actividades comprendidas en este Ilti
 

mo. For otro lado, un nimero de actvidades del mercadd formal comprenden ta
 

'reas de ripo eventual o a jornada incompleta. Estas situaciones ccrrespondenmas
 

directamente al drea urbana, ya que en el Area rural las mujeres combinan hab.i
 

tualmente sus tareas dom6sticas con trabajos produczivos agropecuarios as como
 

de artesanla y servicios (comercializaci46n). La complejidad del fen6menc escapa
 

a las posibilidades censales, siendo la correcci6n o ajuste posible s6lo a oar 

tir de andiisis de casos de localidades menores (provincias) lo cual exce-.e los 

alcances de este Informe. 

2.2 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
 

No obstante que los dispositivos legales vigenres en el ?er! facuizan la
 

jubilaci6n de los valores a partir de'los 60 afios de edad y de las mujeres a par
 

tir de los 55, hay una proporci6n importante de personas mayores de estas adades
 

cue forman parte de la fuerza laboral. For esa razon, se ha incluido dentro de
 

!a disponibilidad de mano de obra a zodas las personas de 15 amos y m~s de edad
 

zue realizan o oueden realizar funciones productivas. Entonces, la poblazi6n de
 

15 anes y m~s constituye la fuerza de trabajo porencial disponible para ingresar
 

en la actividad econ6mica. Se trata de una cifra mrs adecuada para defin r la
 

magnitud laboral del pals, particularmente por imprecisiones a cue conduce IaPEA.
 

Cabe seftalar al respecto gue existe una relaci~n directa observada entre elnivel
 

de desarrollo econ6mico y estos elfectivos por factores que tienen que ver parti
 

cularmente, con la estructura de la poblaci6n por edad. As', los palses ilamados
 

desarrollados tienen su poblaci~n concentrada en las edades altas, es dec-'r mayo
 

res de 15 aftos. For tanto, tienen proporcionalmente una mayor disponibilidad de
 

mano de obra que los palses que no lo son y cuya poblaci6n es importante (mds
 

del 40 oor ciento) en el grupo de 0 a 14 afos. En esta situaci6n se halla Per6,
 

ain cuando las cifras del censo de 1981 sefalan un incremento notable del poten
 

cial laboral. En el cuadro 11 se aprecia que en la dltima d~cada, este gmipocre
 

ci6 a una tasa anual media de 3 por ciento, ligeramente superior a la registrada
 

en el perlodo 1961-1972 (2.8 por ciento) y mayor a6n a la del 1940-1961 (2 por
 

ciento).
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PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION CENSADA DE 15 AROS
 
Y MAS DE EDAD SEGUN SEXO Y AREA
 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981
 

TASA DE
POBLACION DE 15 ANOS Y MAS 

SEXO (prce)CREC IMIENTO

(por cien) (por den)
 

1910 1961 f72 1940- 1961- 1972-
AREA 1981 1 6 9 2 1 8
 
1961 1972 1981
 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 2.1. 2.8 3.1
 
?oblaci6n (en miles) (3 595.0)(5 614.5)(7 588.6)(9 992.6)
 

Hombres 48.1 49.0 '49.6 49.1L 2.2 2.9 3.1
 
Mujeres 51.9 51.0 50.4 50.6 2.1 2.7 3.0
 

URBANA 100.0 100.0 100.0 100.0 3.6- 5.0 4.1
 
(1 322.6)(2 758.0)(4 683.4)(6 807.6)
Poblaci6n (en miles) 


Hombres 48.2 49.4 49.6 u9.3 3.7 5.0 3.9 
Muj eres 51.8 .50.6 .50.4 50.7 3.4 4.9 4.3 

RURAL 100.0 100.0 100.0 100.0 1.1 0.2 1.2
 
Poblaci6n (en miles) -(2 272.14)(2 856.5)(2---)(3 185.0)
 

Hombres 48.1 48.6 47.7 49.8 1.1 0.3 1.2
 
Mujeres 51.9. 51.4 52.3 50.2 1.0 0.0 1.2
 

?or otro lado, se nota zue el potencial rural y urbano siguen los pa.rones
 

de crecimiento de la Doblaci6n total de estas Areas con tasas dispares en los
 

tres perlodos intercensales. As!, mientras en el area urbana este grupo creci6
 

a tasas mayores del 3.5 zor ciento anual eh el Area rural el mximo valor obser
 

vado fue de 1.2 por ciento. M~s ann, en el perlodo intercensal 1961-1972 la dis 

ponibilidad de mano de obra urbana lleg6 a incrementarse al 5 por ciento a: aTI

mientras la rural s6lo al 0.2 por ciento en el mismo perlodo.
 

El anglisis por sexo revela que el potencial laboral masculino del pals
 

aument6 a tasas superiores que el femenino hasta 1972 y en el 5ltino perlodo in
 

tercensal a tasas similares. En cambio en el 'rea urbana, se advierte que el po
 

tencial femenino en !a 51tima d~cada crece m~s r~pidamente que su similar mascu
 

lino que hasta 1972 tuvo mayor crecimiento. Es importante destacar que en el
 

Area urbana la disponibilidad de mano de obra femenina (como la masculina) crece
 

velozmente, a mAs del 3 por ciento anual. Mientras que en el Area rural s5locre
 

ce al 1.2 por ciento &n el CIltimo perlodo, y en el de 1961-1972 el crecimiento
 

rural fue nulo.
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Este fen6meno de mayor crecimiento de la disponibilidad urbana y femenina 

en particular, esta asociada a la intensidad y orienraci6n de las migraciones in 

ternas por areas, por edad y por sexo. En un estudio elaborado en base a la En 

cuesta Demografica Nacional (1974-1976) * se sefala que la propensi6n a migrar 

es bastante semejante entre hombres y mujeres, aun cuando se presenta una levedi 

ferencia a favor de las ltimas. Las intensidades m~s altas en ambos sexos se 

encuenrran en las edades adultas j6venes, coincidente con el patr6n observado ca 

si universalmente. Sin embargo, se observa que las mujeres migran a edades ms 

tempranas cue los hombres. En efecto, la intensidad migratoria femenina queda 

por de.ajo de la masculina despu6s de los 25 afios de edad, excepto en los grupos 

de 55 y mds, en los que las tasas de migraci6n femenina superan a la masculina.
 

Una explicaci6n para esta alteraci6n final de las tasas por sexo y que se plan
 

tea a modo de hip6tesis es que se podria deber a la ya conocida sobremortalidad
 

masculina la que se reflejarla en la migraci6n de viudas con el objeto de reunir
 

se con sus hijos residentes en otros lugares, o por otros motivos.
 

Seg inla edad, comenzando a los 10 anos, pero haci~ndose m~s marcada a
 

partir de los 15, se produce un incremento considerable en el valor de las tasas.
 

Muchos factores pueden explicar este hecho. Entre ellos cabe destacar, zomoes
 

pecialmente relevante !a entrada en la fuerza.de trabajo. Las dificulzades de 

materializar es.-e acceso en el lugar de origen incentivarlan a las personas a 

cambiar de lugar de residencia. 

De !as cuatro corrientes migratorias captadas en la Encuesta .(urbano-urba
 

na,. rural-rural, urbano-rural y rural-urbana), la corriente rural'urbana es !a
 

mas intensa, observandose diferencias marcadas en los perfiles distribL .'vos de
 

las tasas femeninas y masculinas (cuadro 12). La tasa femenina correspondiente
 

al grupo de 15 a 19 afios de edad, se ubica mas de 20 puntos por encima de la ta
 

sa maxima masculina (20 a 24 afios) (graficoJI). Esto pone de relieve, con bas
 

tante elocuencia, las mayores oportunidades ofrecidas en !a zona urbana a las mu
 

jeres de esa edad del Area rural. Aqn cuando no se dispone de informaci6n' rela
 

tiva a la actividad econ6mica de estas mujeres, es probable que una proporci6n
 

relazivamente importante trabaja en actividades del servicio dom~stico o en el
 

sector informal en las ciudades.
 

• INE, Encuesta Demogr~fica Nacional del Per6 1974-1976, FascIculo 5..... Op.'2it.
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CUADRO 12
 

PERU: TASAS GLOBALES ANUALES DE MIGRACION NETA POR SEXO Y EDAD. 1975
 

TASAS GLOBALES ANUALES DE MIGRACION NETA (por mil)
 

Corriente de Destino
Corriente
Total del Pal's
EDAD 
 Urbano*
 

Hombres Mujeres hombres Mujeres- Hombres Mujeres.
 
Rural-Urbana 


51.7
31.7 50.1
TOTAL 38.8 40.5 32.2 


(2 790) (788) (83 ) (2"T-1) (2"219)•
(NQ de casos) (2-574) 


52.4

0- 4 42.0 42.6 32.0 28.1 58.4 


39.5 40.9

5- 9 30.6 .31.6 26.4 23.9 


46.'2 55.6
10-" 33.0 39.0 28.9 39.6 


85.S 85.8 103.9
15-19 61.6 58.0 78.4 

8L.8 82.4


20-24 73.0 74.3 64.0 53.5 


44.7 6L.6
25-29 56.2 45.6 33.3 55.2
 

36.6 53.1 38 .0
30-34 42.0 33.7 24.6 

27.7
28.4 21.7 20.3 18.5 3L. a35-39 


16.7 25.7
40-44 22.2 19.4 16.0 25.5
 

17.2 25.245-49 20.8 16.1 11.0 1s.9
 

50-54 17.8 11.8" 15.2 9.6 22.8 IU.7
 

55-59 9.7 17.3 7.1 21.4 13.4 26.3
 
25.S
60 y+ 14.5 19.1 9.2 14.0 15 1 


'/ Comprende todos los movimientos migratorios de destino urbano (urbano-urbano
 

ms rural-.urbano)..
 

INE, Encuesta Demogrifica Naciona. (1974-1976), Fasc'Iculo 5....OD.Cit.
FUETE: 


4
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Los efectos de este proceso que incrementa la disponibilidad laboral en
 

el Area urbana (y la disminuye en el area rural), ante la limitada caDacidad 

de empleo urbano, se expresan en la orientaci6n hacia el mercado informal , en 

la creciente poblaci6n estudiantil (de ambos sexos, pero en ella la femenina es 

.notable) y en nuevas formas de servicios comunitarios de defensa (comedores y 

cocinas comunales, comit~s de tuberculosos, comitrs de distribuci6n del vaso de 

leche a infantes, entre otros), que Troliferan en distritos populares *y en pue 

blos j6venes de las grandesciudades (Lima en especial). Asimismo, ha aumeni
 

do la oarticioaci6n femenina en servicios de baja calificaci6n como el de la re
 

colecci6n de basura o control de estacionamienzo en Lima Metrooolitana.
 

Una acotaci6n final es necesaria hacer respecto a la composici~n por se
 

xo de la disoonibilidad de mano de obra. Si bien el Indice de masculinidad(cua
 

dro 13) calculado con datos censales revela que hay una mayor fuerza iaboral -o
 

tencial femenina tanto a nivel nacional como or reas, este indicador no es
 

CUADRO 13
 

PERU: INDICE DE' MASCULINIDAD DE LA DISPONIBILIDAD DE
 
MANO DE OBRA, POR AREAS
 

AREAS C E N S 0 S
 

1940 1961 1972 1981
 

TOTAL 92.9 96.1 98.4 98.8
 

Urbana 93.1 97.5 98.6 97.3
 
Rural 92.9 94.6 98.1 99.1
 

exacto. En efecto, si se observa la omisi6n censal por sexo y edad (cuadro 14).
 

se nota claramente !a mayor subenumeraci6n de varones' a nivel global y por edad. 

En los tres 5ltimos censos, los grupos m~s subenumerados fueron de 0 a 4 afos 

de edad y de 15 a 64. En tanto este lt-imo constituye pr~cticamente la totali

dad de mano de obra disponible, las cifras censales ro reflejan en consecuencia, 

adecuadamente la realidad. Al corregir la inform aci6n se tiene un Indice de
 

masculinidad que refleja un balance entre los sexos (.100.2) para la poblaci6n tc 

tal. No se ha efectuado todavla la .3valuaci6npor areas.
 

1 Entrevista a H. de Soto acerca del mercado informal, El Comercio 8..de Mayo 

1984. Suarez, Vargas y Jurado. Cambio en la Economa Peruana y Evoluci6n
 
de la Situaci6n de Empleo de la Mujer. Seminario "An~lisis y Promoci6n de
 
la Participacion de la Mujer en la Actividad Econ6mica" (2-5 Marzo 1982).
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CUADRO 14
 

PORCENTAJE DE OMISION CENSAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD.
 

Censos de 1961. 1972. 1981
 

cien)
OMISION CENSAL (pot

GRUPOS 

DE

E 1961 1972 1981
EDAD
 

Horn Muje Horn Muje Horn Muje 

bres res bres res bres res 

TOTAL 3.9 1.3 2.9 1.8 5.6 3.1
 

0- 4* 8.1 6.1 8.1 6.2 14.2 13.0 

5-14 -0.9 -0.2 -1.0 0.0 1.3 0.9 

15-64 5.2 1.4 3.9 2.1 6.2 1.9 

65 y+ -1.9 -12.2 -8.2 -9.8 -12.5 -5.9 

"/ Desagregado con datos del Informe Tcnico que sirvi6 de base a !a
 

fuente
 
FUENTE: INE-CELADE ..... Op. Cit.. 
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2.3 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)
 

La poblaci6n econ6micamente activa o fuerza de trabajo se define como la
 

constituida por personas que a partir de una determinada edad, por lo general 15
 

afios, se dedican a la producci6n de bienes y servicios necesarios para satisfacer
 

las necesidades de toda la poblaci6n. En el Per., como ya se ihdic6 anteriormen
 

te, la edad minima adaptada Dara investigar las caracterlsticas eccn6micasfueron
 

los 6 amos de edad. En este trabajo se considera indistintamente la PEA con el
 

minimo de 6 aftos 6 de 15 atios segln la disponibilidad de los datos y el tipo de
 

andlisis efectuado.
 

La fuerza de trabajo comprende, ademas de las personas que trabajan por un 

salario o sueldo, a los trabajadores por cuenta propia y a aquellas personas-que 

colaboran en una empresa familiar que produce ingresos, sin obzener por ello re 

muneraci6 'alguna. Los desempleados que buscan trabajo remunerado por haber per 

dido el que tenlan y los que buscan trabajo por primera vez, son considerados 

tambi~n como miembros de la fuerza de trabajo. 

Esta definici6n, como se ha visto, est sesgada en relaci6n a la actividad
 

femenina y oculta la realidad del pals tanto en lo referente a las caracteristi.
 

cas del trabajo familiar en el area rural, como a la dimensi6n de la participa
 

ci~n de la mujer en el mercado informal productivo (confecciones) y de comercia
 

lizaci6n. A.esto se adiciona la discontinuidad altamente frecuente del emplec
 

femenino, para evadir los dispositivos sobre estabilidad laboral .(a los tres
 

anfos de servicios continuos) de parte de los empresarios.
 

2.3.1 Crecimiento de la Poblaci6n Econ6micamente Activa
 

La expansi6n de la PEA sigue de cerca la de la poblaci6n total. Ello es
 

16gico si se recuerda que la dimensi6n de aque'lla depende fundamentalmente
 

del nlmero de personas en edades activas (en el Pera de 15 aflos y m~s).
 

Dicho de otro modo la PEA crece a una tasa que se aproxima a la del creci
 

miento de la poblaci6n total, pudiendo ser mayor o menor en determinados
 

perlodos segln los cambios demograficos y/o econ6micos que ocurren duran
 

te los mismos* Ast por ejemplo en el pals, en el perlodo 1940-1961,
 

*/ 	Elizaga J. y Mell6n R. Aspectos Demogr~ficos de la Mano de Obra en .Amgrica La
 

tina, CELADE, Santiago de Chile, 1971.
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mientras la poblaci6n total crecla a una tasa de 2.2 por ciento, la PEA
 

lo hacla al 1.2 por ciento. En cambio en la d~cada 1972-1981 la pobla
 

ci6n total se incrementaba a una tasa de 2.5 por ciento anual y la PEA
 

a 3.5 por ciento al afio.
 

CUADRO 15
 

PERU: PEA CENSADA DE 15 AFTOS Y AS, SEGUN SEXO Y AREA
 
Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981
 

TASA DE
 

SEXO PEA CENSADA (en miles) CRECIMIENTO
 
y (por cien)
 

AREAS 1940- 1961- 197219140 1961 1972 1981 16 9218
 
1961 1972 1981
 

TOTAL 2 359.6 3 044. 9 3 786.0 5 189.7 1.2 2.0 3.5 

Hombres 1 547.5 2 404.3 3 022.9 3 912.2 2.1 2.1 2.9
 
Mujeivs 812.1 640.6 763.1 1 277.5 -1.1 1.6 5.8
 

URBANA - 1 519.5 2 353.0 3 452.1 - 4.1 4.3 

Hombres. - 1 144.3 1 775.5 2 512.6 - 4.1 3.9 
Mujeres - 375.2 577.5 939.5 - 4.0 5.5 

RURAL - 1 525.4 1 433.0 1 737.6 - -0.6 2.1
 

Hombres - 1 260.0 1 247.4 1 399.6 - -0.1 1.3
 
Mujeres 265.4 185.6 338.0 - -3.2 A.8
 

La pobfaci6n masculina y femenina total crecen al mismo rirmo, en con
 

traste el crecimiento de la PEA es diferencial por sexo. En el per"odo
 

1940-1961 mientras la PEA masculina crecla a una tasa anual media de 2
 

por ciento, la PEA femenina tenla una tasa negativa de 1 DOr ciento. Es
 

to podria deberse a la diferente forma de recolectar los datos quehabria
 

sobrestimado la participaci6n femenina en 1940. En el estudio del Minis
 

terio de Trabajo-INE (1976) se sefiala que se puede interpretar este fen6
 

meno desde dos perspectivas, una t6cnica y otra te6rica. Respecto a lo
 

primero, los autores del censo de 1961 sostienen que el censo de 1940 ha
 

bria sobrestimado <por las definiciones de PEA) la participaci6n femeni
 

na, Sin embargo, el censo de 1940 defini6 mis estrechamente la PEA que
 

el de 1961.
 



-37-


La perspectiva te6rica sugiere que en ciertas circunstancias del proceso
 

de desarrollo es posible que la participaci6n femenina tienda a descen
 

der, para incrementarse despu~s. El pals habria estado en esa etapa en
 

el periodo intercensal. Luego de analizar el comportamiento de la PEA fe
 

menina en la agricultura, industria y servicios se concluye que el despla
 

zamiento de la mano de obra femenina hacia las actividades marginae.s de
 

l.ja productivida4 y de car9cter esporadico no son adecuadamente captadas
 

por el censo de 1961*.
 

En !a d~cada 1972-1981 se invierte la tendencia descrita v es la ?EA feme
 

nina la que crece m~s r~pidamente (5.8 por ciento anual) que la masculina
 

(2.9 por ciento al afto). Analogamente, el incremento de la PEA Dor areas
 

es tambign diferencial. La fuerza laboral urbana ha crecido a un ritmo
 

superior, que la del area rural. Su tasa se ha mantenido en torno a un 4
 

por ciento por afo entre 1961 v 1981, mientras que la PEA rural tuvo una
 

tasa de crecimiento negativa (-0.6 por ciento) en la d6cada 1961-1972 y
 

posijtva (2.1 por ciento) en la Iltima d~cada. Este crecimiento diferen
 

cial se explica principalmente por los movimientos migratorios internos
 

orientados hacia el 'areaurbana, con un componente femenino de gran peso.
 

Como consecuencia en la qitima d~cada, la PEA urbana femenina ha crecido
 

a mayor velocidad (5.5 por ciento) que la PEA urbana masculina (3.9 por
 

ciento).
 

En el grea rural la-PEA femenina ha tenido un crecimiento zegativo de 3.2
 

por ciento en el perlodo intercensal 1961-1972. Esta tasa refleja el sub
 

registro de !a PEA femenina en 1972 cue ya ha sido comentado al iniciares
 

te capitulo. En cambio en el perlodo 1972-1981 su crecimiento fue explo
 

sivo (de casi 7 por ciento al ano). Esto se deberla a-una mejor ca-taci6n
 

del dato en 1981 (menor subregistro ) y/o a una mayor participaci6n de
 

las mujeres en la acrividad econ6mica.
 

*/ Ministerio de Trabajo7INE,....Op. Cit. p1gs. 1-4 y 1-10.
 

http:Trabajo7INE,....Op
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2.3.2 Composici6n de la PEA Dor Edad
 

La estructura por edad de la PEA masculina depende fundamentaimente de la 

estructura por edad de la poblaci6n total y de las tasas de participaci6n 

en las distintas edades. En cambio, la de 14 femenina depende ademas de 

los factores mencionados, de otros de orden econ6mico, demogrgfico y so 

cio-cultural. 

Como se ha mostrado, la estructura de edades de la poblaci6n del ?erl es 

joven, como resultado ia fuerza de trabajo es joven tambi~n./ En efecto, 

seg~n los cuatro Nltimos censos, mas del 40 por ciento de la PEA eramenor 

de 30 afos. La PEA femenina es a~n mrs joven que la masculina. Como se 

aprecia en el cuadro 16 , mas del 50 por ciento de la fuerza de tralbajo fe 

menina en 1961 y.1972 y alrededor de este porcentaje en 1940 y 1931, esta 

ba integrada oor mujeres de 6 a 29 afios. La PEA masculina comprendida en 

esas edades, ha fluctuado entre de 45 por ciento en 1940 ,un 40 "or cien 

to en 1981.
 

Las diferencias.por sexo son mAs importantes en el grupo de 15 a 19 aftos
 

(mucho mayores en el area urbana), ain cuando 6stas se han reducido casi
 

Por Areas, se observa
a la.mitad entre el censo de 1961 y el de 1981. 


que la PEA urbana es mrs joven que la rural y esto es mAs evidente en el
 

caso de !as mujeres cuyo porcentaje de PEA menor de 30 affos ha fluczuado
 

entre un 58 por ciento en 1961 y un 50 por ciento en 1981, mientras que
 

el porcentaje rural respectivo ha variado de un 52 por ciento a "un.53 por
 

ciento en los censos indicados.
 

Esta estructura de menor de edad de la PEA femenina parece estar ascciada
 

a una mayor deserci6n escolar femenina, particularmente en el area rural,
 

a pesar de que la escolaridad femenina ha aumentado
 

Por otro lado, la-juventud de las trabajadoras urbanas en conjunto, se de
 

beria al gran ngu'iero de nifias, en especial entre los 10 y los'19 afos que
 

.emigrana las ciudades (ver cuadro 12) y que,como ya se ha dicho, son f6
 

cilmente a.sorvidas en el mercado de tra-bajo al convertirse en trabajado
 

nas del hogar o en vendedoras ambulantes. En el area rural en cambio,las 

*/ Ministerio de Educaci6n. El Analfabetismo en el Perri. Censos: 1940, 1961, 

1972 y 1981.
 



CUADRO 16

PERU: 
 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 6 ANOS Y MAS
 

POR CrANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGUN AREAS
 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981
 

GRANDES GRUPOS 
DE EDAD 
Y AREA Total 

1 9 4 0 
Hombres Muj eres Total 

POBLACION 

1 9 6 1 
Ilo,nbres 

I:CONOMICAMENTE ACTIVA (por cien) 

1 9 7 2 
Muje r es Total Hombres Muj eres Total 

1 9 81 
Hombres Muj ere 

TOTAL 
Todas las edades 
PEA(en miles) 
Menor de 30 aflos 

b-14 -

15-19 
20-29 

De 30 a 64 aflos 
De 65 y m~s 

(2 
100.0 
523.7) (1 
45.9 

11.9 
27.5 

48.3 

5.8 

100.0 
636.6) 
45.1 
5.11 

11.4 
28.3 

49.3 

5.6 

100.0 
(887.1) 

117.2 
8.5 

12.7 
26.0 

46.6 

6.2 

100.0 
(3 124.6) 

45.5 
2.5 

12.3 
30.2 

50.0 

4.5 

(2 
100.0 
445.'I) 
43.0 
1.7 

11.1 
30.2 

52.3 

4.7 

100.0 
(679.2) 

55i3 
5.7 

19.2 
30.4 

410.9 

3.8 

(3 
100.0 
87.1.u) (3 
42.5 
2.2 

10.5 
29.8 

52.9 

4.3 

100.0 
071.1j) 
39.9 
1.6 

9.3 
29.0 

55.2 

4.9 

100.0 
(800.2) 

53.1 
4.6 

15.4 
33.1 

43.7 

3.2 

(5 
100.0 
313.9) 
42.2 
2.3 

9.3 
30.3 

53'1 

4.7 

(3 
100.0 
978.1) 
39.6 
1.7 

8.6 
29.3 

55.2 

5.2 

(1 
100 
335 

49 
4 

12 
33 

46 

3 

URBANA 
Todas las edades 
PEA(en miles) 
Menor de 30 aflos 

6-14 
15-19 
20-29 

De 30 a 64 afios 
De 65 y m~s 

100.0 
(1 554.9) 

46.6 
2.3 

12.4 
32.1 
49.9 

3.3 

(1 
100.0 
160.1) 
43.0 
1.L1. 

10.0 
31.6 
53.4 

3.6 

100.0 
(394.8) 

57.7 
5.0 
19.2 
33.5 
40.0 

2.3 

100.0 
(2 388.8) (1 

110. 
1.5 

10.0 
32.5 
52.5 

3.5 

100.0 
793.5) 
40.5 
1.0 
8.2 
31.3 
55.6 

3.9 

100.0 
(595.3) 

54.5 
3.0 

15.3 
36.2 
43.1 

2.A 

100.0 
(3 493.9) 

41.8 
1.2 
8.1 

32.5 
54.6 

3.6 

(2 
i00.0 
532.4) 
38.7 
0.8 
6.9 

31.0 
57.3 

4.0 

100 
(961 

50 
2 
11 
36 
47 

2 

RURAL 
Todas las edades 
PEA(en miles) 
Menor de 30 aflos 

6-14 

15-19 
20-29 

De 30 a 64 aflos 
De 65 y mAs 

100.0 
(1 569.7) 

IM.2 
2.3u 

13.2 
28.2 
50.1 
5.7 

100.0 100.0 
(1 285.3) (2811.4) 

42.7 51.7 
2.0 6.7 

12.0 19.0 
28.7 26.0 
51.6 '12.5 
5.7 5.8 

100.0 100.0 
(1 482.8) (1 277.9) 

10.2 38.9 
3.4 2.4 

11.41 10.7 
25.1 25.3 
53.5 54.6 
6.3 3.5 

100.0 
(204.9) 

49.0 
9.4 

15.7 
23.9 

.45.5 
5.5 

100.0 
(1 820.0) 

43.0 
4.5 

.2.4 
!6.1 
50.1 
6.9 

(1 
100.0 
446.0) 
41.2 
3.2 

11.5 
26.5 
51.6 
7.2 

100 
(374 
49 
9 

15 
24 
44 

5 
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edades 

niftas son desde/tempranas, un elemento de apoyo importante en ±as activi
 
dades agricolas y de pastoreo.
 

La mayor juventud de la PEA femenina se pone de manifiesto tambi~n al
 
examinar la edad mediana de la PEA (cuadro 17). Excepci6n hecha de 1940,
 

la PEA femenina del pals era 5 afios menor que la masculina en 1961y 1972,
 
y 4 anos menor en 1981. Las diferencias son mayores en el drea urbana
 
con valores de poco mds de 5 aftos para 1961 y 1972 y de 3.8 aflos 
 para
 
1981, mientras que en el drea rural las diferencias fueron de 3.9 afnos,
 

4.4 afios y 2.3 atios respectivamente.
 

CUADRO 17
 

PERU: EDAD MEDIANA DE LA PEA DE 6 ANOS Y MAS POR SEXO Y AREAS 
Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981 

SEXO 
 EDAD MEDIANA
 
Y 

AREA 1940 1961 1972 
 1981
 

TOTAL
 

6onres 32.5 32.8 34.1 34.4 
.uj eres 31.6 2/.9 28.9 30.4 

URBANA 

Hombres 
 32.6 33.6 34.4 
Mujeres 27.2 28.5 30.6 

RURAL 

Hombres 33.1 34.9 35.4 
Mujeres 29.2 30.5 33.1
 

CCbe anotar que entre 1961 y 1981 hay un aumento de la edad mediana de la
 
PEA del pals, por greas y sexo que se evidencia a su vez en una disminu
 

ci6n del Dorcentaje de la PEA menor de 30 anos. Esto refleja un proceso
 

de "envejecimiento" de la fuerza laboral peruana, mayor en la zona rural 
que en la urbana y en ambas el de la PEA femenina es m9s importante. 

Ahora bien, es importante destacar que en el contexto de la economla 
 pe
 
ruana donde la actividad agrlcola tiene todavla un peso notable, la parti
 

cipaci6n econ6mica de personas en edades marginales (menores de 15 afios y
 

mayores de 65 afos) es significativa. Del total de la PEA del pals, el
 



e.
 
6.5 por ciento tenla entre 6 y 14 afios en 1940,12.5 por ciento en 1151 y
 

el 2.0 por ciento en fechas posteriores. A pesar del descenso re-a-ivo
 

observado, el ndmero absoluto de menores que trabajan ha aumentado 
de
 

1961 (81 mil) a 1981 (109 mil). Esto se debe a un incremento notable en
 

la zona rural, donde el nCmero de menores activos creci6 en un 158 por
 

ciento entre 1961 y 1981 (de 45 a 71 mil); mienrtras que en la zona urba
 

Al in-erior
 na dicho nCimero vari6 de 36 mil a 38 mil en los tres censos. 


de este grupo, a pesar de qne la propbrci6n de mujeres es mayor qlUa la
 

en todos los censos y en las dos 'reas, en t~rminos abso.
de los varones 


invierte con escasas excep:iones.
lutos esta aparente mayorla 'emenina se 


CUADRO 18
 

EN EDADES M.ARGIN.---ESPERU: POBLACION ECONOMICAIMENTE ACTIVA 

(6 A 14 AROS Y 65 Y.MAS)
 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981
 

65 AIOS Y MAE
6 A 14 ANOS
SEXO Y 

AREA 1940 1.961 1972 1981 1940 1961 1972 1981
 

Cifras Relativas (por rien)
 

2.1 4.5 4.6 4.8

TOTAL 5.5 2.5 2.2 5.8 

Hombres 57 1.7 1.6 1.6 5.6 4. .9 3.2 
3.4 6.2 3.8 3.2


Mujeres 8.5 5.7 4.6 	 3.4
 

3.3 .3.5 3.62.3 	 1.5 1.1 
.4 1.0 0.8 3.a 3.9 4.1

URBANA 

Hombres 


1.9 2.3 2.4 2.4

Mujeres 	 5.0 3.0 


5.7 6.3 7.0
2.8 3.4 3.8
RURAL 

2.0 2.4 3.05.-	 6.5 7.2

Hombres 

5.8' 5.5 5.8


Mujeres 	 6.7 9.4 7.0 


Cifras Absolutas (en miles)
 

86 147 140 175 .53
TOTAL 163 81 109 


88 42 1-9 63 92 115 150 237


Hombres 

55 	 25 -6


Mujeres 75 39 37 	 46 25 


38 51 81 125
36 36 

42 67 1)2


URBANA 

Hombres 1-6 1-8 2--

Mujeres 20 18 18 9 14 23 

89 94 :2845 50 71
RURAL 

73 8j 10
26 31 44
Hombres 

16 11 23


Mujeres 19 19 	 27 




Por otro lado' los ninos de ambos sexos trabajan m~s en el area rural que
 

en el Area urbana no obstante que la Doblaci6n de esta Citima es mayorita
 

ria en el pals desde antes de 1972. En la zona rural los nifios trabajan
 

en mayor ntmero que las mujeres aunque en terminos relativos aparentan lo
 

contrario-(debido a que la PEA femenina es menor que la masculina).
 

?or su parte la PEA mayor de 65 afios representa segrn los tres * itimos
 

censos m~s del 4.5 por ciento de la PEA total (el censo de 1940 registr5
 

un 5.8 por ciento). La tendencia de leve aumento proporcional, en ncmerz:s
 

absolutos es relevante (de 140 mil en 1961 a 253 mil'en 1981). Esto se de
 

be al notable incremento del nu'mero de varones (92 mil) que de mujeres
 

(21 mil) entre 1961 y 1981. Por otro lado, en el Area urbana esze gru:s
 

creci6 en 74 mil personas (60 mil hombres y 14 mil mujeres) frente a 3

mil en el area rural (32 mil hombres y 7 mil mujeres). La diferencia en
 

tre los sexos es notoria, aproximadamente trabajan 5 varones por cada M:
 

jer (seg~in todos los censos y Areas).
 

El incremento de los grupos de mayor edad en la PEA registrada por ics 

censos Duede ser aparente si se tiene en cuenta que el grupo de 65 afics,. 

por lo general, ha sido sobrenumerado en los censos por una mala declar= 

ci6n de la edad* (ver cuadro 14). Sin embargo, se considera que losefec 

tos de la agudizaci6n de la crisis econ6mica.y la deficiente cobertura 

del sistema de seguridad social del pals (cobertura pr~cticamente nula en
 

el Area rural,. actividad formal en el Area urbana, pensiones sumamente
 

jas), deben efectivamente estar presionando a este grupo para 'Ina mayor
 

pavticipaci6n en la PEA.
 

Finalmente, cabe indicar que en 1981 los dos grupos marginales represent=
 

ron alrededor del 7 por ciento de la PEA, proporci6n similar para cada si
 

x o, aunque la relaci6n de masculinidad observada fue de 3 hombres por mn
 

jer. En nimeros absolutos habria mayor cantidad de estas personas en e].
 

Area rural (199 mil) que en el Area urbana (163 mil), observaci6n valida
 

para cada sexo (149 mil hombres y 50 mil mujeres en la zona rural y 122
 

mil hombres y 41 mil mujeres en la urbana).
 

*/ INE-CELADE ..... Op. Cit.
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Respecto a las mujeres de los grupos marginales, en 1981 hubo un nimero
 

absoluto igual de menores y mayores (46 mil en cada caso), mientras que
 

entre los varones la relaci6n fue de 3.3 mayores por cada menor. Por otro
 

lado, en el area rural fueron mrs numerosos las.mujeres en edades margina
 

les (50 mil) que en !a urbana (41 mil).
 

2.3.3 Composici6n 6or Sexo
 

desarrollo alcan
La eszruczura por sexo de la PEA varla segan el grado Ov-


pals, por cuanto este derermina las ramas pred6minanzes en la
zado por un 


economia. Se ha probado qua la participaci6n porcentual masculina en la
 

fuerza laboral :iende a reducirse a medida que un pals se desarrola. Lcs
 

porcentajes mrs bajos de varones (alrededor dc-l 6.0 por ciento) en l PEA
 

Cana
corresponden a Daises industrializados como Jap6n, EEUU., Suecia y 

da, entre otros . En cambio, en Daises de bajo desarrollo econ6mico di 

En el caso del Perq, para ..a Docho porcentaje supera el 70 por ciento. 


blaci6n de 6 afos y mrs fue de mrs del 75 por ciento, excepto en 19L).
 

to
Por su parte !a PEA femenina, represent5 el 35 Dor ciento .de la PEA 


tal en 1940, y entre el 21 por ciento y.2
5 por ciento en los tres si.guien
 

tes.
 

CUADRO 19
 

DE 6 ANOS Y "MAS POR SEXO Y AREAPERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PEA 
Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981
 

1940 1961 1972 1981 

AREAS To Hom Muje To Hom Muje To Hom Muje To Hom Muje 

ta]. bres res- tal bres res tal bres res tal bres res 

TOTAL 100.0 64.8 35.4 100.0 78.3f 21.7 100.0 79.3 20.7 100.0 74.9 25.1 

75.1 24.9 100.0 72.5. 27.5
 
- 100.0 74.6 25.4 100.0Urbana - 

13.8 100.0 79.5 20.5
- 100.0 81.9 18.1 100.0 86.2Rural 


FUENTE: Cuadro 16
 

el Area urbana en donde alrededor de
 La participaci6n femenina es mayor en 


la cuarta parte de la PEA esta integrada por mujeres; en cambio 
en el Area
 

rural en torno a la quinta,parte (por problemas de subconteo ya 
sefialados
 

el censo de 1972 registra un porcentaje de 14 por ciento).
 

*/ Elizaga J. y Mell6n R.....Op. Cil.
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Otra forma de apreciar la composici6n oor sexo de la PEA es a travs del
 

Indice de Masculinidad. Las cifras del cuadro 20 muestran que en 1961 y
 

1972 la participaci6n femenina ha sido cuatro veces menor que la Masculi
 

na; esto es, una mujer economicamente activa por cuatro varones activos,
 

excepto en 1940 que presenta una cifra de dos por uno y en 1981 de tres
 

por'uno. En el rea rural las diferencias son mayores que en la urbana,
 

y debldo a la subenumeraci6n de. la PEA en el drea rural la proporci6n
 

en 1972 lleg6 a una mujer por 6.7 varones.
 

CUADR.O 20
 

PERU: INDICE DE MASCULINIDAD DE LA PEA POR AREAS
 
Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981
 

INDICE DE MASCULINIDAD (por cien)
 
AREAS
 

1940 1961 1972 1981
 

TOTAL 190.6 375.3 396.1 306.2
 

Urbana - 305.0 307.4 262.8
 
Rural - 474.8 672.1 30.2
 

FUENTE: Cuadro 15.
 

En consecuencia, la composici6n por sexo de la PEA conc.uerda con lo ante 

riornente senalado, es decir la mayor participaci6n masculina. Sin embar 

go, los censos seftalan el mayor incremento relativo del trabajo femenino, 

en un contexto irregular influenciado por la alta subenumeraci6n de muje 

res en la PEA censada de 1972 y 2or -1 sobre resistro de 194C. 
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2.3.4 Niveles de Participacin de la PEA
 

La magnitud-de la PEA depende por un lado de factores demogrgficos (estruc
 

tura por edad y sexo) y por otro, de !a organizaci6n y aesarrollo de la eco
 

"nomla. Esta altima es concomitante con el proceso de urbanizaci6n, la eleva
 

ci5n de los niveles de ingreso, la prolongacion de !a escolaridad, !a legis
 

laci6n laboral y la ampliaci6n y mejoramiento del sistema.de seguridad so
 

cial (juilaci6n, cesantla, entre otros), mecanismos a travs de los cuales
 

se imoonen !initaciones a !a fuerza de trabajo por factores no demosr&ficos. 

El nivel de participaci6n en la actividad econ6mica estg pues afectado de mc 

do distinto oor los factores mencionados segin laeconomia de la ue se 

trate. El anglisis que sigue se basa en inrormacin censal cue, come ya se 

dijo, adolece de limitacione6 tanto respeczo a la recolecci6n de la informa
 

ci6n, como a la presentaci5n. de rasultados cue dfiicultan !a comoaracian ir
 

tercensal.
 

a) Tasa Global de Actividad (TGA)
 

,,a participacion en la actividad econ6mica de la poblaci6n de 15 afos y
 

mas, se mide a travis de la TGA que representa la relaci5n entre la. ?EA
 

!!a ooblaci6n total de esas edades. En el pals, del potencial disponi 

ble s6lo ooco m&s de la mitad pertenecla a !a PEA en los tres iltimos 

censos y el 65.6 por ciento en 1940. La participacion masculina es muv 

superior a la femenina: Los dos primeros censos registraron una tasa glq 

bal de actividad masculina de alrededor del 88 por cienzo y los dos pos 

zeriores de un 80 por ciento. En cambio, la tasa de actividad femenina 

fluctu6 entre el 20 por ciento y 25.5 por ciento en los tres lzimos cen 

sos. El de 1940 da un valor elevado (43.6 por ciento). 

El examen de los datos por Areas evidencia una mayor participaci6n de los
 

varones en el Area rural habiendo llegado en 1961 a m6s del 90 por cien
 

to. En cambio, la participaci6n femenina es notoriamente superior en el
 

5rea urbana y tiene tendencia creciente. Se observan diferencias muy mar 

cadas entre las tasas de participacion femenina rural, de 18 por ciento 

en 1961 a 12.7 por ciento en 1972 y 21.3 por ciento en 1981. Los norcen 

tajes censales comparados con los' de la Encuesta de Mano de Obra de 1973 

muestran un claro subregistro de la participaci6n femenina, sobre todo 

en el area rural. En 1972 segCin la Encuesta, la participaci6n era del 

32 por ciento mientras que segrin el censo habria sido s6lo del 12.7 por 

http:sistema.de
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ciento. En el Area urbana el subregistro fue menor. El censo da una tasa
 

de 24.7 por ciento y la Encuesta de 30 por ciento. Esto ratifica que el
 

censo no es un buen. instrumento para captar datos de PEA porque las pre
 

guntas cue utiliza son generales mientras que las de las encuestas son
 

las definicio
especificas. A esto se adicionan los cambios constantes de 

nes censales, del perlodo de referencia, del plan de ta,ulaciones, del 

procesamiento de los dazos y de la"desagregaci6n adoptada. Adems de la 

dificultad de registrar la ocupaci6n principal de la mu-er en el Area 

rural. Como es frecuenze, las mujeres rurales cue dedic-an parte ce su 

tiempo al trabajo agr-cola, tienen a autodenominarse "a-as de casa" cuan 

do su compafiero se define como "agricultor". 

CUADRO 21
 

PERU: TASA GLOBAL DE 	 ACTIVIDAD (TGA) POR SEXO Y AREAS (PA DE. 15 :'OS Y MAS) 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981 

SEXO 	 TASA GLOBAL DE ACTIVIDAD (-GA) (por cien)
 

y 	 PEA DE 15 ANOS Y VAS 
1972
AREAS 
 1940 1961 Censo - cuesta981
 

T 0 T A L 	 65.6 54.2 49.9 - 52.3 

80.4 	 79.7
Hombres 89.4 87.4 80.8 


Mujeres 43.6 22.5 20.1 30.7 25.5
 

BANA 	 55.1 50.3 - 51.1 

84.0 76.5 76.9 75.4
Ho. ores 

26.9 24.7 30.0 27.4
Mujeres 


53.4 49.8 - 54.9RURAL 


88.7
90.7 86.7 87.1 


Mujeres 18.1 12.7 31.9 21.3
 
Hombres 


./ Ministerio de Trabajo, Direcci6n General de Empleo, Encuesta Nacio 

nal de Mano de Obra, 1973. 
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con
Las diferencias por sexo revelan, entre otras cosas, las normas de 


varo
vivencia y de oportunidad sociales, favorables al trabajo de los 


nes. El trabajo femenino est& afectado por factores peculiares entre !as
 

que los culturales condicionan su participaci
6n en la actividad econ6m.
 

ca. En el Per5, como se* vera mas adelante, se reduce en alta proporci6n
 

al servicio domgstico y a! comercio independiente (vendedores arrbulan
 

tes y negociantes en el mercado) y a la producci6n domiciliaria de con
 

fecciones en el area urbana, y a la agricultura y la artesanla en a! area 

tambign trabajan en el sector inrural*. En ambas areas muchas mujeres 

econ6no est~n enumeradas en su totalidad comoformal, y por lo tanto, 


censos de poblaci6n.
micamente activas en los 


el area urbana (respecto a! area ru
La mayor participaci6n femenina en 

ral) registrada en Los censos estg altamente influenciada por ia migra 

parte de las migrantes son 2ncion femenina hacia el area urbana. Gran 

muchas de ellas no hablan castellano (v~ase Cap. III) y-portand2genas, 

to sus patrones culturales son diferentes a los de !a Doblaci5n urbana. 

En consecuencia, la incorporaci6n de la mujer indlgena al empleo urbano 

baja calificaci6n educacional, sino porque
se dificulza no s6lo Dor su 

no tienen la apariencia requerida ("buena presencia") para la mayorla 

de los trabajos urbanos'*.

b) Tasas de Actividad oor Edad
 

es un:
El nimerc de personas aue participan en la actividad econ6mica no 

forme en todos los sectores de la poblaci6n. Varla significarivamente se 

gn el sexo y edad, con nivies extremos de 99 oor ciento entre !os varo 

nes y menos de 10 por ciento entre !as mujeres. Eszas variaciones 
se evi 

se
 
dencian al examinar las tasas especificas de actividad por sexo que 


y en el GrAfico 7
presentan en los Cuadros 22 y 23 


,/ 	Sara-Lafosse, V., "Valor del Trabajo de la Mujer en el Agro y en la
 

n domiciliaria para la industria de confecciones". Partici
producci6


pacion Econ6mica y Social de la Mujer Peruana. UNICEF, 
1981.
 

Women in the Urban Labor Force:the case of Peru,

**/ 	Testa-Zappert, L., 


1975.
 

7 



Las cifras revelan que en el Per' los varones comienzan a trabajar a eda 

des muy tempranas y permanecen en la actividad hasta una edad muy avan 

zada. Mgs del 50 por ciento de los efectivos de 15 a 19 anos trabajaban 

en 1940 y 1961. Esta cifra disminuy6 a 39.8 por ciento en 1972 y a 37.4 

por ciento en 1981. Por su parte, entre los 25 y los 60 anos las zasas 

de actividad fluct.an entre el 92 y el 99 por ciento, alcanzando su va 
for ma'ximo en el grupo de 35 a 39 afos (30 a 44 afios segdn el censo del 

40), an e! que 99 de cada 100 varones integraban !a fuerza de traL'ajo.
 

•CUADRO 22
 

PERU: TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD Y SEXO. CENSO DE 1940 
(PEA de 15 aflos y mas) 

E D A D TASAS DE ACTIVIDAD (por cen)
 

Total Hombres Muj eres 

TOTAL 65.6 89.4 
 43.

15-19 50.9 63.0 38.
20-29 68.5 94.3 44.1
 
30-44 71.0 97.2 45.c
45-64 70.0 96.1 46.7
 
65 y m*s 55.5 82.6 35.3
 
N.E.P. 52.5 75.5 34.-


Las tasas de actividad de la poblaci6n femenina muestran una tendencia
 
distinta a la de los varones. Las observaciones m~s revelantes so- la
 

gran homogeneidad por edad de las tasas de participaci6n y los v-ores
 
sensiblemente inferiores a !as de los varones. Por otro lado, !as -asas
 

maximas f--meninas se registran a edades mis j6venes que para los hz.bres. 
Segfin los censos de 1961 y 1972, la mayor participaci6n se registr5 en 

el grupo de 20 a 24 afios de edad y en 1981 en los dos grupas quintuena
 

les siguientes. Esto serla coherente con lo ya comentado acerca del "en
 

vejecimiento" de la PEA femenina agregado a la prolongaci6n de la 
 esco
 

laridad de las mujeres o a la necesidad de sostener la mayor carga fami
 

liar. La estructura por edad de la fecundidad en 1981, muestra que las
mujeres del grupo de 25 a 29 aos de edad son responsables de la cuarta 

parte de los nacimientos que ocurren en el pals y las del grupo de 20 a 

24 afios del 19 por ciento.
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CUADRO 23
 

PERU: TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 AfOS 

Y M S POR SEXO Y AREAS 1961, 1972 Y 1981 

TASAS DE ACTIVIDAD (por cien) 

EDAD 
y 

AREAS 
Total 

1.9 6 1 
Hom-
br re 

:,!uj e 
-
s 

Toa
±otal 

19 7 2 

Horn Mujeres 
.- CTotal 
bres Censo Encuesma 

19 8 1 
Hor
I 
bres 

Muje
es 
res 

TOTAL 

otal(15 y +) 
15 - 19 

54._2 
41.2 

87.4 
54.-

2.5 
27.1 

9.3 
25._-

0,,_4 
39.3 

2011 
17.7 

U 
20." 

!52 
23.0 

79.7 
37. 4 

25,5 
18.

20 - 24 59.5 91.5 23.0 52.3 S0.2 25.8 33.1 52.3 75.9 29.4 

25 - 29 59.0 97.5 22.8 58.7 93.8 24.5 34.7' 50.7 91.7 31.2 

30 
35 

- 34 
- 39 

60.1 
58.2 

98.7 
98.3 

21.2 
20.3 

59.9 
58.3 

97.1 
97.7 

21.9 
20.7 

35.7 
36.1 

64.1 
52.7 

97.5 
98.5 

30.8 
28.7 

43 - 44 59.5 98.7 20.7 59.9 97.5 21.2 36.1 53.3 98.5 27.3 

45 - 49 58.6 98.6 20.7 58.0 97.1 19. 35.9 52.1 98.5 26.2 

53 - 54 58.4 97.7 20.6 57.0 95.5 13.0. 35.3 51.6 97.3 25.5 

55 - 59 57.,D 96.2 19.5 54.3 92.3 16.1 32.2 59.5 94.7 23.3 

60 - 64 52.8 91.9 18.4 47.6 83.9 13.4 24.6 55.5 88.6 23.1 

65 y ma's 36.8 68.7 11.3 32.7 61.1 8.5 18.-3 36.2 63.5 12.0 

U3RANA 

Tozal(15y +)
15 - 19 

55.1
38.4 

84.0
46.3 

26.9
30.5 

50.3
25.8 

75.5
31.9 

24.7
19.5 

30.0
18.3 

51.1 
22.5 

75.4
27.9 

27.4
17.1 

23 - 24 61.6 86.6 35.9 .53.4 74." 31.8 35.5 50.2 69..3 31.S 

25 - 29 62.3 96.0 29.6 51.9 92.4 31.3 36.2 51.6 89.3 35.3 

33 - 34 62.9 98.2 26.6 63.1 96.9 28.0 36.2 65.7 97.0 34.8 

35 - 39 61.0 98.4 25.4 61.4 97.6 26.5 36.0 55.1 98.3 33.3 

40 - 44 61.8 98.3 24.7 62.6 97.3 26.4 35.7 64.9 98.3 30.6 

45 - 49 59.7 97.9 23.9 60.1 96.6 24..1 33.8 63.2 98.1 28.7" 

53 - 54 59.4 96.6 22.6 57.9 94.2 21.1 30.5 62.0 96.4 26.9 

55 - 59 56.2 93.7 20.5 53.3 89.7 18.1 26.0 58.5 92.4 24.0 

50 - 54 50.2 87.5 17.9 45.1 77.8 14.6 20.7 51.7 82.8 21.6 

65 y mAs 31.9 61.4 9.8 28.5 52.9 8.6 '3.3 30.0 53.3 10.3 

.otal(15y+) 
15 - 19 44.1 

9 7 
63.8 

818,1 
23.5 

49, 8 
34.9 

86.7 
54.4 13.8 23.0 

54 (5y9 
40.7 

,L-L..8)_5_7 
58.3 

2L73 
22.1 

20 - 24 57.3 97.2 20.0 51.8 91.2 13.9 28.4 57.7 92.4 23.3 

25 - 29 55.8 99.0 16.1 53.1 96.4 12.5 32.0 58.6 97.7 20.S 

30 - 34 57.3 99.3 15.7 54.8 97.5 12.2 35.0 60.1 98.3 20.3 

35 - 39 55.6 99.2. 15.7 53.6 97.8 12.2 36.2 57.9 99.1 20.3 

40 - 44 57.4 99.1 17.1 55.8 97.7 13.3 36.8 60.0 99.0 21.1 

45 - 49 57.5 99.1 17.8 55.0 97.8 13.3 38.7 60.0 99.0 21.7 

53 - 54 57.4 98.7 18.8 55.7 97.3 13.7 41.9 61.0 99.0 23.0 

55 - 59 57.7 98.5 18.7 55.5 96.8 13.2 40.0 61.2 98.9 22.3 

60 - 54 54.9 95.5 18.8 50.7 91.1 12.0 29.1 61.3 97.0 25.4 

65 y mls 40.3 73.7 13.4 37.4 70.9 8.3 24.9 45.7 78.4 15.2 



PERU: TASAS DE ACTIVIDAD FOR EDAD DE LTA FEA TOTAL, URBANA Y RURAL
 

PCR SEXC. Censos ie 1940, 1961,1972 y 1981.
 

TOTAL
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Sin embargb, se advierte que en la Encuesta de Mano de Obra (1973) las
 

tasas de participaci6n por edad tienen una estructura diferente a !a de
 

los censos mencionados. La mayor incidencia se manifiesta en los grupos
 

quinquenales comprendidos entre los 35 y los 49 amos de edad con una ta
 

sa de 36 por ciento.. Asimismo, la estructura de la :articipaci6n femeni
 

na por edad del censo de 1940 difiere de las fuentes mencionadas. Segn
 

gste 1a participaci6n femenina es mayor, entre los -Sv los 64 afos (47 

por ciento) y en el grupo de 30 a 44 afios (46 por cientc). Cabe ratifi 

car que este censo muestra en general una maycr femenina 

en todas !as edades que los tres censos poszeriores a inclusive que le 

Encuesta de 1973.
 

Al examinar ia TGA femeninas vor greas, se hab2a oservado aue 6stas
 

eran mayores en la zona urbana cue en !a rural. Las tasas de participa
 

cin por edad siguen la misma tendencia, pero !as diferencias urbano

rurales seg~in los censos hail disminuldo, como se arecia en el cuadro si
 

guiente.
 

CUADRO 24
 

PERU: RAZON 	 DE PARTICIPACION..--ErI:A U.B3ANO-RUFAPOR EDAD, CENSOS DE 

1961, 1972, 1981 Y ENC"ESTA DE ANO 2-7 O.a DE 1973 

CENSO CENSO ENCUESTA CENSO 
1961 1972 1973 1981 

TOTAL 	 1.49 1.g9 0.94 1.29
 

15 - 19 1.30 1.42 0.82 0.77 

20 - 24 1.80 2.29 1.25 1.38 
25 - 29 1.84 2.53 1.13 1.70 

30 - 34 1.69 2.30 1.03 • 1.67 
35 - 39 1.62 2.17 0.99 1.63 

40 - 44 1.44 1.98 0.97 .1.45 

45 - 49 1.34 1.81 0.87 1.32 

50 - 54 1.20 1.54 0.73 1.17 

55 - 59 1.10 1.37 0.65 1.08 

60 - 64 0.95 1.22 0.71 0.85 
65 y mcls 0.73 1.04 0.53 0.66 

*/ Tasa de actividad Urbana/Tasa de actividad Rural.
 
FUENTE: Cuadro 23.
 



Aqui hay que hacer algunas consideraciones. Asumiendo que la participa
 

ci6n femenina urbana y rural es captada adecuadamente en los censos, 6s
 

ta.habria aumentado en el. rea rural entre 1961 y 1981 por cuanto las
 

diferencias urbano-rurales Son menores en el iltimo censo. Ahora bien, 

se sabe que los censos no son los mejores instrumentos de medici6n de la 

PEA, particularmente de !a femenina. Sin embargo, aceptindolos con sus 

limitaciones se ouede advertir un aumenzo de !a oarticipaci6n femenina 

rural y/o -cue el censo de 1981 'a :enido es un. suregistro menor Gue 

el de 1961 y obviamente que el de 1972. Los resultados de la Encuesta de 

1973 muestran una mayor participaci6n femenina en el area rural (la ra 

z6n urbana/rural es de 0.94) con excepci6n de los grupos quinquenales 

reve
comprendidos entre Ios 20 y los 37 afos. Los cens os, por su Darte, 

lan que hay una mayor particip:ci6n femenina en el area ui-bana hasta los 

59 afios, (excepto el de 1972 seg'n el cual es mayor en todos los grupos 

de edad). Respecto al grupo de 65 a-cs y mis, los censos revelan que la 

participaci'n masculina en. el perlodo 1961-1981 ha dismninuido tanto a 

nivel global como en el &rea urbana; en cambio ha aumentado levemente en 

el 'arearural. La participaci5n femenina por su parte ha crecido tanto 

a nivel nacional como por Areas en el mismo perlodo (Cuadro 25 ). 

CUADRO 25
 

PERU: TASAS DE ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS I.ARGINALES (6 a 14 amos y 65 aos
 

y ms) POR SEXO Y AREAS 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981 

SEXO 6 A 14 ANOS 65 ANOS Y MAS 
Y
 

AR7AS 1940 1961 1972 1981 1940 
 1961 1972 1981
 

11.2 3.5 2.6 2.9 55.5 36.8 32.7 36.2TOTAL 

Hombres 11.8. 3.5 2.9 3.3 82.6 68.7 61.5 63.5
 

Mujeres 10.6 3.4 2.3 2.5 35.8 11.9 8.5 12.0 

3.3 1.9 1.6 31.9 28.5 30.0URBANA 

1.7 61.4 52.9 53.3Hombres 3.0 1.9 
Mujeres 3.7. 1.9 1.5 9.8 8.6 10.0 

3.6 3.6 5.2 40.3 37.4 45.7RURAL 

4.0 4.2 6.2 73.7 70.9 78.4Hombres 
3.1 2.9 4.2 13.4 8.3 15.2
Mujeres 
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En cuanto a las tasas de actividad de los menores de 15 aflos se observe 

una mayor participaci6n de los" varones a nivel nacional y en el grea rv 

ral. La tendencia es de un leve aumento en el tota del pals entre 1972 

jr1981, de una disminuci6n en el 'area urbana entre 1961 'y 1981 y de un 

aumento notable en el grea rura.' en la Ultima d~cada. 

Acerca de la situaci6n de los grupos marginales son vglidas las cbsera 

ciones anozadas en el punto 2.3.2 (corposici6nde la FEA por edad).
 

c) PEA por Ramas de Actividad Econ6mica
 

La naturaleza de los bienes producidos determina la rama de actividad a
 

la cual el trabajador se dedica. La estructura de la PEA zor ramas, ang
 

loga a !a estructura ocupacional, refleja el estado de d'esarrolic tecno
 

l6gicQ de un pals y la organizaci6n econ6mica de las ociedades":. En aque
 

llas poco desarrolladas la mayorla de los trabajadores, o una parze* im 

portalte de ellos, se dedica a las actividades primarias, en camz*o en 

las de mayor desarrollo, crece la divisi6n del trabajo y !a especializa 

ci6n de !as tareas. De modo que casi 'a totalidad de las actividades pro 

ductivas se desenvuelven dentro de una econom;a de mercado. 

En el Cuadro 26 se presenta la distribuci6n de. !a PEA pur ramas de acti 

vidad. El hecho m9s notable se reftere a que si bien la agricultura y
 

otras actividades primarias hadisminuido proporcional y continua.mente en
 

los cuatro censos, sigue siendo la rama mis importante. Hacia 19LO mIs
 

del 60 por ciento de la PEA trabajaba en este sector, en 1961 el 50 por
 

ciento, en 1972 el 41 por ciento y en 1981 el 36 por ciento. Paralelaren 

te fue creciendo el sector terciario, principalmente el comercio y los 

servicios que en 1940 agrupaban en conjunto el 14.5 por ciento de laPEA, 

en 1961 y 1972 alrededor de la cuarta parte y en 1981 un tercio. 

Por sexo, el comportamiento de la PEA segun ramas de actividad ha segui
 

do la tendencia descrita con algunos rasgos marcados. Hasta 1961 m~s de
 

la mitad de la PEA masculina se dedicaba a la agricultura, porcentaje
 

que se reduce al 47 por ciento en 1972 y a 41 por ciento en 1981. Por.
 

•/ Elizaga J.C. y Mell6n R., oD.cit. 



CUADRO 26
 

PERU: DISTRIBUCION P1ICrNTUALDE LA POBIACION ECOHOMICAMI2TE ACTIVA DE 6 ArJOS Y MAS DE E.DAD 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD LCONOMICA SEGIJN SEXO 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981 

RAMAS 
POBLACION ECONOMICAMENTI: ACTIVA (por cien) 

RAMA 1 9 '4 0' 1 9 6 1 1 9 7 2 1 9 8 1 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA Total HQmbres ujeres Total lombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mu 

TOTAL 
PEA(en miles) (2 

100.0 
475.3) (1 

100.0 
598.3) 

100.0 
(877.0) (3 

100.0 
124.6) (2 

100.0 
445.4) (679.2) (3 

100.0 
871.6) (3 

I0LQ 
071.11) 

100.0 
(800.2) (5 

1.0 
313.9) (3 

100.0 
978.4) (1 

Agricultura, silv. 
caza y pesca 62.4 66.4 55.4 49.8 54.8 31.7 40.9 'J6.7 18.7 36.4 4I1.3 

Explotaci6n de Mi 
nas y canteras 1.8 2.7 0.1 2.1 2.7 0.3 1.11 1.7 0.2 1.8 2.3 

Industrias Manufac 
tureras 15.4 10.3 24.5 13.2 12.1 17.1 12.5 11.6 16.1 10.5 10.6 
Elect., gasy agua - - - 0.3 0.3 - 0.2 0.2 - 0.3. 0.4 

Construcci6n 1.8 2.8 0.1 3.3 11.2 0.1 4.4 5.5 0.2 3.7 4.9 
Comercio 4.2 4.4 4.0 8.4 7.7 11.1 10.4 9.0 15.8 12.0 10.11 

Transportes, Almac. 
y Comunicaciones 2.1 3.0 0.3 3.0 3.7 0.7 4.3 5.2 0.8 4.0 41.9 

Establecimientos i 
nancieros 0.3 0.41 0.1 0.6 0.6 0.5 1.2 1.2 .1.0 2.3 2.3 
Servicios 10.3 7.9 14.6 15.3 9.9 34.5 17.7 12.5 37.7 20.5 16.7 
Rama no Especificada 2 1.7 2.1 0.9 41.0 '1.0 4.0 7.0 6.11 9.,5 8.5 6.2 

l/ PEA ocupada de 6 ahos y mas.
 

2/
 
- Incluye a los que buscan trabajo por primera vez.
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una parte la industria manufacturera.capt
6 s61o entre 10 por cienzo y
 

"12 por ciento de la PEA masculina, mientras que el comercio y los servi
 

1981.
cios crecieron del 12 por ciento en 1940, al 27 por ciento en 


La participaci6n femenina tiene sus propias peculiaridades. En 19-'D mas
 

de la mitad se concentraba en la agricultura. En 1961 este porcentaje
 

se redujo al 32 por ciento. Como resultado-del subconteo de la P.EA feme
 

nina rural en 1972 se registr6 una participaci6n de s6!c el 18.7 por
 

ciento. Esta subenumeraci6n se revela al observar el censo de 1981 (22
 

por ciento).
 

En 1940 !a segunda rama m~s importante a la que se dedicaba las mujeres
 

fue la manufactura que entonces concentraba casi a la cuarta parze de
 

la PEA femenina. Pero en las tres uItimas d~cadas dicha participazion
 

ha decrecido sig-ificativamente hasta alcanzar un valor de 10.3::rcien 

to en el censo de 1981. Esta fuerte calda conzradice las teorlas zue re 

lacionan !a mode-rnizaci6n -on una mayor incorporaci6n femenina al merca 

do de trabajo. La raz6n estriba en que la industrializaci6n ha.s*:o in 

tensiva en capita! y.no en mano de obra. Anteriormente, la mujer tenla 

mayor acceso al zrabajo en ac-cividades de manufactura 4ntensivas, par 

ticularmente en textiles y confecciones. Un estudio* muestra que en eli 

PerQ las fAbricas textiles, donde !as mujeres habian logrado ciertos pre 

gresos en 6pocas anteriores, no conzrataron una sola mujer luego ,e la 

vigencia en 1954 de la legislaci6n social relacionada a !as horas de tra 

bajo ferenino y a licencias por maternidad. De esta manera, alresultar 

mas costoso, para los empresarios, la mano de obra femenina seha-rianre 

ducido sus oportunidades de trabajo.
 

Finalmente, es importante destacar la velocidad del incremento de laPEA
 

ser
femenina en el sector terciario; particularmente el comercio y los 


vicios qu een 1940 captaban el 18.6 por ciento de la fuerza de zrabajo
 

a partir de 1972 m~s de la mitad.femenina, en 1961 el 45;6 por ciento y 

En 1981 cabe anotar tambi~n que se registr6 un porcentaje elevado (15 

de no por ciento) de mujeres que no especificaron a que se dedican. Es 


tar que dicho porcentaje se ha ido incrementando paralelamente desde
 

1940, presumiendose que una parte importante de ellas estgn trabajando 

en el sector informal (vendedores ambulantes, trabajo a domicilio). 

• / Chaplin, D. The Peruvian Industrial Labor Force, Princeton, New 

Jersey, 1967.
 



El Cltimo censo permite una desagregaci6n de la PEA dedicada a los ser
 

vicios. Las cifras del cuadro 27 revelan 	que casi el 68 por cientode la
 

PEA de este sector seubica en el subgrupo de servicios comunales, socia
 

les y de recreo, un 15 por ciento en los 	servicios personales 3-el 17
 

por ciento se desempenaba en el servicio 	dom~stico. La distribuci6n ..re
 

lativa femenina es diferente a la comentada. El 58 por ciento se ubica
 

en. los servicios comunales sociales y.de 	recreo y un importante 38 por
 

ciento en los servicios domesticos.
 

CUADRO 27
 

PERU: PEA DE 6 ANOS Y MAS DE EDAD EN EL SECTOR SERVICIOS POR SEXC
 
Censo de 1981
 

PEA EN SERVICIOS
 

HQMBRES 1*:UJERES
TOTALACTIVIDAD DE SERVICIOS 

Abso .Abso Abso
 
lut. Rel- u Re lut Relat 	 t~a.aiva(enmiles) ennae1.e i (en le! 

TOTAL 	 1 087.6 100.0 663.4 100.0 424.2 100.0 

735.5 67.6 490.4 73.9 245.0 57.8
Serv.Comunales,Soc.y de Recreo* 

145.0 17.9"Servicios Personales** 	 162.9 .15.0 21.9 4.2
 

189.2 17.4 28.0 4.2 161.3 38.0
Servicios Domesticos... 


•/ 	 Servicios Comunales. Sociales y de Recreo: Instrucci6n PCIblica. Inszitutos 
otrosde Investigaciones Cient!ficas. Servicios Medicos y Odontol6gicos y 


servicios de sanidad. Servicios de veterinaria. Instiuciones de Asisten

cia Social. Asociaciones Comerciales, profesionales y laborales.. Organiza
 
no
ciones religiosas. Servicios sociales y 	servicios comunales conexos, 


clasificados en otros c6digos. Producci6n de pellculas cinematograficas.
 

Distribuci6n v exhibici4n de pellculas cinematogr.-ficas.. Emisiones de ra
 

dio y zelevisi6n. Producciones teatrales y servicios le esparcimiento. Au
 
en tores, compositores y otros artistas independientes, no clasifica.dos 


ozros c6digos. Bibliotecas, museos, jardines botgnicos y zool~gicos y otros
 

servicios culturales. Servicios de diversi6n y esparcimiento, no clasifica
 

dos en otros c~digos.
 

•/ 	 Servicios Personales: Reoaraci6n de calzado y otros articulos de cuero. Ta
 
Reparaci6n de autom6viles y motocicletas.
lleres de reparaciones electricas. 


Reparadi6n de relojes y joyas. Otros servicios de reparaci6n, no clasifica
 

da en otro c6digo. Lavanderla y servicios de lavanderia; establecimiento 

de limpieza y teiido.
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***/ Servicios Dom~sticos: Peluqueria y salones de belleza. Estudios Fotografi
 
cos, inclulda fotografla comercial. Servicios personales (incluye trabaja
doras del hogar), no clasificados en otros c6digos.
 

GAAFICO 9 

FEU: FEA EN LA RAMA DE SE VICICS, PCR SEXO. 1981 
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d) PEA por Ocupaci'n Principal
 

En el Peru' como en !a mayor parte de paises del tercer mundo se regis
 

tra un elevado porcentaje de trabajadores agricolas, forestales, de ca
 

za y pesca, el que ha disminuida del 49 por ciento en 1961 al 36 oar cien
 

to en 1981.
 

Sin embargo, en nGmeros absolutos la poblaci6n total de esze grupo ocu
 

pacional ha aumentado (de 1.5 millones en 1940 a 1.9 millones en 1981),
 

!o mismo ha ocurrido con hombres y mujeres (con exceocin del censo de
 

1972) aue subre~istr5 la PEA femenina (Cuadro ?R.
 

Otro grupo relevahte es el de Los trabjadores no agricolas cuya propor 

ci6n para la PEA total en cada censo ha sido relativamenze constante:20 
por ciento en 1961 y 19 por ciento en 1981. Los hombres son mayorla y 

su participaci6n en relaci6n a! total masculino de cada censo es esta
 

ble. En cambio, las mujeres varlan an mayor proporc46n (freron 17 Dor
 

ciento en 1961 y 9 por ciento en 1981).
 

En el caso de los zrabajadores de servicios, aunque se ,na-.zuvo estable en 
cada censo (alrededor de 8 por ciento), la mayorSa en cifras absoLutas 

corresponde.a las mujeres aidn cuando su Dorcentaje relatfvo. baja del2.5 

Dor ciento en, 1961 a! 15 par ciento en 1981. Es sugerente anotar que Las 

ocupaciones no especifidadas en e! 61timo censo llegaro. al 15.6 or cien 

to de la PEA femenina. Cabe preguntarse en qu5 medida 6sta iltima caze 

goria incluye a las trabajadoras informales. Asimismo, debe seiaLarse 

que agrup~ndose Las trabajadoras de servicios y de ocupaciones no este
 

cificadas el porcentaje oscila aLrededor del 30 por ciento en los tres
 

censos.
 



CUADRO 28
 

PERU:DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 6 ANOS Y MAS DE EDAD 
POR OCUPACION P!'INCIPAL SEGUN SEXO 

Censos de 1961, 1972 y 1981
 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (por cien)"
 

OCUPACION PRINCIPAL 
 1 9 6 1 
 1 9 7 2 1 9 8 1 
Total Hombres Mujeres Total Ilomires Mujeres Total lombres Mujeres 

TOTAL 100. 100.0 100.0 D_0_ i100.0 .100.0 100.0 100.0 100.0
 
PEA (en miles) 
 (3 124.6) (2 445.4) (679.2) (3 871.6) (3 071.4) (800.2) (5 313.9) (3 978.4) (1 335.5)

Profes., Thcnicos y Trabaj. asimilados 3.3 2.3 7.0 
 7.4 6.3 12.0 7.6 6.4 11.2
 
Func. Pib, Sup., Gerente, Emp. 1.5 
 1.7 0.7 0.41 0.5 0.1 0.4i 0.5 0.1
 

Personal Administrativo, Trab. asimil. 
 4.3 3.7 6.2 
 5.8 4.7 9.9 1.0.7 9.7 1.3.9
 
Comerciantes, Vendedores., Ocupac.afines 7.2 6.6 9.6 8.14 7.4 12.2 10.0 8.8 13.6
 
Trabajadores de los Servicios 
 8.9 4.6 24.7 8.7 4.6 24.2 
 7.4 4.8 15.1
 

rab. Agricolas, Forest, Pesca, Caza 
 19.1 54.0 31.4 40.5 46.3 18.5 36.0 40.8 
 21.6
 
Tra. no agric., conduct. vehiculos 20.9 21.8 17.2 22.7 
 24.7 15.1 19.3 22.8 8.9
 
Ocupaci6n N.E-.1 
 4.8 5.3 3.2 
 6.1 5.5 8.0 
 8.6 6.2 15.6
 

/, Incluye a los que buscan trabajo por primera vez.
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La PEA ms calificada se encuentra en la categorla de -rofesionales,
 

-tcnicosy trabajadores asimilados y en la de los funcionarios ptblicos,
 

supervisores, gerentes y empresarios. Su porcentaje muestra una tenden
 

cia ascendente de 5 por ciento en 1961 a 8 por ciento en 1981, en laPEA 

total; de 4 tor ciento a 7 por ciento en la PEA masculna, y de 8 por 

ciento a 11 por ciento en la PEA femenina en las fechas indicadas. 

Es importante destacar que en estos grupos la participaci6n femenina se 

ha triplicado en cifras absolutas (de 52 mil en 1961 a 51 en 1981), lo 

cual concuerda con la informaci6n disponible relativa a la presencia cre 

ciente de mujeres cue acceden a la universidad (ver Cap. III). 

e) Estructura de la PEA oor Categoria de Qqupaci6n
 

La estructura por categorla de ocupaci6n muestra un porcenzaje elevado 

en las categorlas de trabajadores independientes y de asalariados a pe 

sar de que el censo de 1940 registra severas distorsiones debido a Ia 

definici6n censal. En efecto, en este censo se clasific6 como "duefo al 

que es propietario de alg-n terreno, tienda, negocio, taller, etc. que 

trabaja personalmente su propiedad'" De esto modo muchos trabajadores in 

dependientes fueron incluidos en dicha categorla. De al't que en 1940 el 

26 por ciento de la PEA fue emDleador o patrono (30 por ciento de varo 

nes y 19 por ciento de mujeres) y en 1981 el 1 por cienzo. (1.2 por cien 

to y 0.6 por ciento respectivamente), niveles similares a los de los cen 

sos de 1961 y 1972. ?or su parte, Los trabajadores independientes cue 

estuvieron notoriamente subregistrados en 1940 (18 por ciento) aumenta 

ron en 1981 (40 por ciento). 

La parzicipaci6n de !as mujeres en el grupo de trabajadoras independien
 

tes aument6 en cifras absolutas de 227 mil en 1961 a 315 mil en 1981 a
 

pesar de que porcentualmente dicha participaci6n ha declinado de 83.4
 

por ciento a 27.3 por ciento.
 

Por otro lado, en 1940 las obreras fueron enumeradas junto con las cam
 

pesinas (285 mil que equivalian al 33 por ciento de la PEA femenina de
 

ese ano). En los censos siguientes esta categorla correspondi6 nicamen
 

te a las obreras y su comportamiento fue descendente (99 mil en 1961 y
 

*/ Censo de 1940, Tomo I, p~g. 599.
 



CUADRO 29
 

PERU:DISTRIBUCION I'OCENTUAL. DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 6 AE4OS Y MAS DE EDAD 
POR CATEGORIAS DE OCUPACION SEGUN SEXO 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981
 

CATEGORIAS POBIACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (por cien)
 
DE 1 9 4 0' 1
OCUPACION 9 6 1 1 9 7 2 1 9 8 1

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total lombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

TOTAL 1QQ9 100.0 100.0 100.0 100.0 J0 100.0 
 100.0 100.0 100.0 100.0 10L
 
PEA (en miles) (2 475.3) (1 598.3) (877.0) 
(3 124.6) (2 445.4) (679.2) (3 871.6) (3.071.4) (800.2) (5 313.9) (3 978.4) (1 335.5
 
Obrero 2 36.3 
 38.4 32.5 .31.5 36.2 14.6 24.1 28.1 
 8.3 21.7 26.7 6.9
 
Empleado 5.4 6.7 
 2.9 11.0 10.0 14.6 19.7 17.8 27.1 19.9 17.6 26.7
 

Trabajador Inde 
pendiente 17.7 15.7 21.5 38.5 40.0 
 33.4 40.8 43.7 29.9 
 40.1 44.3 27.3
 

Empleador o Pa
 
trono 26.1 29.8 19.4 1.9 2.0 1.1 0.6 0.7 0.3 i.0 1.2 0.6 

Trabajador Fami 
liar 13.6 8.5 22.7 9.1 
 8.1 12.9 5.9 5.0 9.6 6.0 3.8 
 12.5
 
Trabajador del 

Hogar -  - 5.6 1.3 21.1 4.3 0.6 18.4 3.6 0.7 12.1 

Ocup. no Especi
 
ficada 3 

- 0.9 0.9 1.0 2.4 2.4 2.3 4.6 4.1 6.4 7.7 5.7 13.9 

1/ PEA ocupada de 6 ahos y mas. 
2/ En 1940 comprende a obreros y campesinos.
 

"I Incluye a los que buscan trabajo por primera vez. 

un
I 
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92 mil en 1981). El reducido n'mero de obreras (66 mil) en 1972 revela
 

na que la omision de est.. censo no s~lo afect6 a la PEA rural sino tam
 

bi~n a la urbana. Las emtleadas por su parte; tuvieron un crecimiento
 

explosivo. De 25 mil en 1940 se cuadrihlican en 1961 (99 mil), aaelven
 

a duplicarse en 1972 (217.mil) y llegan a 357 mil en 1981, es decir en
 

tre 1940 y 1981 se multiplicaron por 14 veces. Debe anozarse que Los asa
 

lariados varones (obreros y empleados) fueron !a categor!a.mas ..
_oran
 

te de !a PEA masculina en todos los censos y alcanzaron cifras e'-sutas
 

muy superiores a las similares femeninas.
 

E- comportamiento del grupo de tra:ajadcras familiares rue irreg¢ar y 

probablemente evidencia las zensiones ocupacionales cue en lts zirmos 

. arios ha vivido el pals. En 1940 fueron 200 mil, en 1961,88 zil, en 

1972,76 mil y.en 1981-167 Ii La ?EA masculina de esta categ:ria sLms 

eszable que !a femenina. Tn nlmeros absolutos fue superior a ella en 

1961 y 1972 y disminuyw de. 198 mil en 1961 a 151 mil en 1981. 

categoria zrabajadcras del hogar no rue desagregada en el censo de 

1940. Segln los tres censes poszeriores :iene un creciamiento leve de 143 

Mil en 190 a 152 mil en 1981. Eszas cifras oarecen no reflejar adecua

damente !a importancia de esra cazewria. 

rcr un lade, los cua-ro censos se han levanzado en Domingo, cue coincn 

de con su dia habitual de descanso'semanal (desde el s~bado pcr'ia no 

che) en consecuencia a! no encontrarse en su lugar de zrabajc serlan em 

zatronados en casas de -arientes u otras con una mayor :roba.,-ilidad- de 

engrosar la categorla de no especificada o !a PENA. ?or otro lad- el ba 

jo prestigio social de esta categorTa frecuentemente juega un papel im 

portante en la declaraci6n. 

Las ocopaciones no especificadas, alcanzaron en 1981 una proporci'n del 

14 nor ciento de la PEA femenina de ese ailo. Lo que imrlic5 un explosi
 

vo crecimiento en cifras relativas y absolutas entre 1940 (9 mil) y
 

1981 (186 mil). Esto se asocia al incremento del trabajo informal que
 

tal vez incluye a trabajadoras del hogar.
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f) PEA oor Nivel Educarivo
 

La PEA de 6 aios y mis muestra para el total de la poblaci6n y para am 

bos sexos un mejoramiento de su nivel educativo que se observa eh todas 

las .ca-egorlas. En efecto, entre 1961 y 1981 mientras la PEA total au 

ments en 1.7 veces y la cue -enia alguna educaci6rn en 2.2 veces, las 

oras categorlas "umentaron: 

- Educaci6n Superior No Universizaria 10.4-veces 

- Zducaci6n Superior Universitaria 5.7 veces 

- Educaci.6n Secundaria 4.3 veces 

-Educaci6n Frimria 1.5 veces 

En todas !as categor-as las cifras ahsolutas de 197Z zanbign fuer:n su 

periores a !as de 1961 e inferiores a las de 1981. Confirmando estas zen
 

denci4as, -a PEA sin educaci6n disminuy6 de 1 -.lo6n a 650 mil entre 1961
 

y 1981.
 

En este :,erlodo !as mujeres se caracterizaron por un notable incremento 

an~ los 'vel.es educativos mas alzos. La PEA femenina con nivelsu:erior 

no unvers-_.ario fue 12 veces mayor en 191 que en 1961 (mientras que su 

similar masculino fue 9.5 veces mis, no obstante que hay m~s efeczivos
 

varones en esta categorla).
 

La expansi6n educativa femenina rue mayor tamb4n en 7.1 veces (1961

1981) en !a categorla superior universizaria. El incremento en la secun 

daria (4.4 veces mas enure 1961 y L81) anilogamente a lo que ocurre en 

los dos antericres suoer6 a la masculina y a la total. La PEA femenina 

con orimaria casi se dupiic6 mientras que la sin educaci5n disminuyo pe 

ro menos que en !a PEA masculina y total.
 

!as variaciones mencionad~s sefalan dos fen6menos impcrtantes en e! ca
 

sc de la mujer. Por un lado la destacada irruDci6n en la PEA de las de
 

mayor nivel educativo y por otro, el menor decremento de las de menor
 

educaci6n. El mejoramiento educativo neto del total de la PEA femenina
 

se expresa al analizar su estructura educativa en los tres riltimos cen.
 

SOS. 



CUADRO 30
 

PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PEA 	 DE, 6 AtIO' Y MAS DI" !,DAD POR SI:XO, S'GUNIJIVL DE.:EDUCACION ALCANZADO 

Ceriso:z de 19.61, 1972 y 1981 

NIVEL DE POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (por cien)• 

EDUCACION 1 9 6 1 1 9 7 2 1 9 8 1 

ALCANZADO Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

TOTAL 	 100 100.0 100.0 100.0 
 0 1QQ,0 100, 00.0 _Q...0 

PEA(en miles) (3 124.6) (2 1145.4) (679.2) (3 871.6) (3 071.;) (800.2) (5 313.9) (3 978.4) (1 335.5)
 

Sin Nivel 32.8 28,7 17.6 18.8 16.9 26.4 12.3 9.8 19.9
 

Primaria 52.2 56.8 35.8 54.6 58.0 41.5 45.4 49.0 34.8
 

Secundaria 11.1 11.0 11.2 19.4 
 18.9 21.1 27.9 28.8 25.1
 

Sup.No Univ. 0.7 0.5 1.1 0.1 0.1 0.1 4.0 3.0 6.7
 

Sup.Univ. 2.3 2.2 
 2.7 6.4 5.5 9-.8 7.8 7.2 9.6
 

N.E. 	 0.9 0.8 1.6 0.7 0.6 1.1 2.6 2.2 3.9
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En 1961, la PEA -4emeninasin educaci6n fue la m~s importante (48 por cien
 

to) en cambio en 1972 y 1981 se-invierte la tendencia y es la PEA con
 

primaria la m~s importante con el 42 y 35 por ciento respectivamente. Por
 

su parte !as de mayor nivel educativo (superior universitario m~s no uni 

versitario) aumentaron del 3.8 por ciento al 16.3 por ciento Cabe mencio 

nar que el censo de 1972 muestra una confusi6n entre las dos categorias 

mencionadas; sin smbargo,.la suma (9.9 por ciento) de amnbas se alinea en 

la tendencia creciente (en 1972 y 1931, la PEA femenina con primaria). 

Las tra:ajadoras con secundaria muestran ganancias m1s sostenidas, re 

presentaron el 11 por ciento em 1961, el 21 por cienro en 1972 y el 25 

por ciento en 1981. En nlmero absolutos fueron 76 mil, 169 mil y 335 

mil respectivamente. 

El carcter diferencial por sexo de la PEA se confirma al comparar la 

estructura educativa de La PEA masculina y femenina. As!, por un lado, 

.a mavoria femenina en La sin educaciSi . Por oro !ado, La implic::a ne 

cesidad de mayor educaci6n de la mujer para obzener empleo come revelan 

todos los censos (3.8 nor ziento ie mujeres versus 2.7 de varones en 

1961, 9.9 -or ciento versus 5.6 en 1972 y 16.3 por ciento versus 10.2 

cr cienzo en 1981 respectivamenze). Si se tiene en cuenza la diferente 

remuneracion promedio por sexo, menor en 20 por cienzo para Las -.ujeres 

(como se ve en el Cap. i-) se confirma indirctamerte La mayor ubiz 

ci~n relativa femenina en !as ca-egorias de empleo menos deseables poar 

su recompensa pecuniaria y al reuerimiento de mayor educaci6n para o 

tener trabajo con remuneraci4n generatlmente menor. Se puede afirmiar tam 

bi~n que para el conjunto de !a PEA Ls niveLes con -.rimaria y secunda 

ria comprenden el grueso de !a zobLaci6n (63 por ciento en 1961, 7u por 

ciento en 1972 y 73 por ciento en 1981), lo cual concuerda con la estruc 

tua. del grupo masculino (68 Dor ciento en 1961, .77 por ciento en 1972 

y 78 por ciento en 1981) que como se sabe es el m.s numeroso. Las muje 

res en estos niveles mayoritarios participa en menor proporci6n. Es de 

cir ellas para tener n.s oportunidad de trabajo requieren mayor nivel 

educativo. 

http:smbargo,.la


CONCLUSION
 

Los censos registran imperfectamente la parricipaci6n econ6mica de la mujer.
 

En magnitud imprecisa la excluyen de la PEA por la Indole de su trabajo ligado a ra
 

les domsticos social y culturalmente definitivos. Se ha examinado en primer t~rmi
 

no los datos censales referidos a la PENA, de 6 afos y m~s de edad que incluye a la
 

mayoria de la poblaci6n femenina. En ellas, !as personas al cuidado del hogar y los
 

estudiantes son alrededor del 90 por ciento y las mujeres a suez son mas numero
 

sas que los hombres en ambas categorlas. Hay un mayor numero en la zona urbana, pe
 

ro en zerminos relativos m9s proporci6n de mu*eres del grea rural se envmeraron en
 

el desempeno de tareas domrsticas aunque menos en el grupo de mujeres estudiantes.
 

Se anotan razones que deben tenerse en cuenta sobre la calidad de estos gatos, en
 

particular en el grea rural y en el llamado sector "informal".
 

En segundo termino, se analiz: la dis:onibilidad de mano de obra, es decir
 

la fuerza de trabajo Dotencial consttuida por la poblaci6n de 15 afios y mas. Se la
 

relaciona a !a estructura et.rea de !a poblaci6n y a los movimientos infernos.
 

Finalmente, se examina el volumen, crecimiento y composici6n per sexo v edad
 

de !a PEA. Eszos aspectos se aso ian a la intensidad del fen6meno migratorio centra
 

do princioalmente en el Area Mecropolitana y las principales ciudades y a la 
 tasa
 

de crecimienzo ooblacional, cue sicndo a~n elevad ha disminuido en gpocas recien

tes.
 

Las diferen ias por sexo en el trabajo, medido anualmente, ban sida apota
 

das, incluyendo el caso de !as edades marginales (6 a 14 afos y 65 aos y Mns). Es
 

relevante sefalar cue !a particioaci6n femenina es m~s intensa en edades mis j6ve 

nes cue !a masculina y en la zona urbana, en un contexto nacional en la que la PEA 

femenina incluye alrededor de una cuarta parte de la PEA total de !a zona urbana v 

una quinta de !a rural. Las actividades econ6micas con mayor participaci6n femeni

na son la agricultura y ramas primarias, la industria y el sector terciario (comer 

cioy servicios). Asimismo se analiza la PEA por categorlas de ocupaci6n y por ocu 

paci6n principal. Tambi~n se seftala la importancia de los grupos constiv'fidcs por
 

mujeres con el m~s alto nivel educativo, de crecimiento resaltante en d~cadas re
 

cientes y por mujeres sin educaci6n (que es el grupo mayor de la PEA femenina).
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Los aspectos educativos guardan concordancia con la ubicaci6n femenina en la estruc
 

tura econ6mica. Definen con nitidez la con.Lci
6n de relativa discriminaci6n ante las
 

cuales la ejecucibn de labores vinculadas a las tareas dom6sticas, las menos dispu
 

tadas por su bajo requerimiento educativo, y !as que afronta con un alto n~vel edu
 

cativo, son los aspectos mis notables.
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CAPITULO III
 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PARTICIPACION DE
 

LA MUJER EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA
 

La diferencia de nivel de la participaci6n econ6mica femenina esta en
 

funci6n de.factores demogrgficos, socio-econ6micos y culturales. Si bien a~n
 

se requiere mayor informaci6n para explicar esta compleja trama, es necesario
 

explicitar las caracteristicas relevantes. Para tal efecto, se recogen las
 

principales observaciones censales sobre la participaci6n econ6mica femenina en
 

un marco explicativo de los factores que inciden en ella (basado en el esquema
 

seftalado por OIT-?F.EALC 1978), enfatizando los aspectos demograficos.
 

3e indicar~n los puntos criticos relevantes. Conviene recordar que loss
 

planteos y condiciones censales vigentes no recogen cabalmente la problem=rica
 

femenina en relaci6n al trabajo. La multiplicidad defactores que atafen al tra
 

bajo femenino complican sin duda esas imoerfecciones tanto en la omisi6n regis
 

trada, ,:omo la que los censcs no preguntan siquiera. Se adiciona el problema
 

de que las comparaciones intercensales se dificultan por:
 

a) La multiculturalidad peruana que afecta al area urbana (por la inten
 

sa migraci6n ) y al area rural; y que determina patrones diferencia
 

les particularmente en la fecundidad,nivel educativo, estado civil
 

migraci6n e ingreso familiar.
 

b) Las fluctuaciones de la economia global que varlan seg4n el 
 momento
 

de la enumeraci6n censal.
 

c) La variedad ecol'gica, que influye en los periodos agrIcolas y por
 

consiguiente en las actividades econ6micas que a ellos se ligan.
 

Estas consideraciones especificas del caso peruano enmaraflan sin duda la expli
 

caci6n del trabajo fementino y sus condicionantes.
 

/ OIT -PREALC Participaci6n Laboral Femenina y Diferencias de Remunerationes 

segqn sexo en America Latina (investigaciones sobre empleo. 13) 1978. 



3.1 VISION DE CONJUNTO
 

Los factores que influyen en la participaci6n femenina en el mercado de 

trabajo* est~n en funci'n del nivel y estructura de desarrollo del pals que de 

termina la oferta y demanda de mano de obra femenina. En la demanda se conside 

ran la legislaci6n social y laboral, los factores sociales y culturales, as. co 

mo el grado de urbanizaci6n y la estructura de los mercados de trabajo. En la
 

oferta, con fines anallticos, se distinguen tres niveles. A nivel sociedad se
 

mencionan la tasa de crecimiento de la poblaci6n y los factores socio-culturales;
 

a nivel de grupo, el estrato social, el ingreso familiar, el lugar de residencia
 

y el tipo de familia; y a nivel individual la fecundidad, !a educaci6n, el esta
 

do civil y la edad.
 

El primer problema que se presenta tiene que ver con la demanda. Ocurre
 

que en el pals la vigencia de dos economlas se seflala considerando un mercado
 

"formal" y otro "informal". Se trata de una diferencia en la integraci6n al"sis 

tema legal imperante y que crea su derecho propio". Se estima (a 1984) que el 

"informal" comprende el 65 por ciento de la construcci~n, el 95 por ciento del 

transporte colectivo, el 60 por cienzo de la PEA y el 60 por ciento del Producto 

Nacional Bruto . Al margen de la precisi6n de !as cifras que han sido obteni

das mediante encuestas especializadas, actualmente (post censo 1981) es evidente 

hay
el crecimiento del "sector informal" por la crisis. Adem~s, advilrtase que 


en el pazs o tal vez m~s precisamen
diversas manifeszaciones de ambos "sectores" 


te existen diversos "mundos" informales cue operan estacionalmente en reiaco6n a
 

!a variaci6n de !a dieta y la irrupci6n de productos industriales en el consumo
 

de los sectores mds alejados y de menor ingreso lo cual incide en la demanda y 

oferta de trabajo . Asimismo, el proceso de carmbio social cue conmociona el 

las dos Qltimas d~cadas (reforma agraria, proceso de parcelacin, violenpals en 


cia en el area rural, efectos de las s-qulas, inundaciones de 1983, crisis y re
 

cesi~n), se proyecta a los mercados de trabajo, al proceso de urbanizac_6n y a
 

los aspectos socio-culturales del pals. Algunos hechos recientemente impulsados
 

tienen cue ve-r con !as importanzes movilizaciones urbanas y regionales, as! como
 

presen
con estrateglas de defensa de los grupos m~s deprimidos que implican una 


cia creciente de la mujer: cocinas populares, comjt~s de defensa de la salud (tu
 

berculosos o de tipo sanitario en general), etc.
 

:/ 	 Ibid, pAg. 24 y siguientes.
 

*/ 	 De Soto H...... Op. Cit.
 

***/ 	 Samaniego, C. "Perspectiva de la Agricultura Campesina", Realidad del Cam
po Peruano despues de la Reforma Agraria - 1980. 
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En conclusi5n, ademAs de la crisis y recesi'n coyunturales, las caracte 

risticas estructurales de la economSia peruana evidencian una limitada capacidad 

de empleo relacionada a una desequilibrada vinculaci5n entre producci6n de insu 

mos y productos, entre sectores de actividad econ6mica y entre el enorne espacio
 

desarticulado y desigualmente ocupado y las escasas zonas de concentraci6n urba 

no-industrial.
 

Sin duda, por estas consideraciones y por la velocidad del deterioro de 

las condiciones de vida de la mayorla de la poblaci6n, hay que sefalar que los 

factores cue influyen en la demanda de emploo femenino operan en forma imprevis 

ta. El grado de urbanizaci~n est& ligado a un crecimiento del sector "informal" 

desde que el proceso industrial es incapaz de ofrecer emDleo adecuado. De modo, 

que las actividades terciarias y !as de transformaci6n "clandesinas" se expan 

den as2. como los desocupados y subempleados en las areas urbanas y rurales. La 

existencia del sector "informal" incluye notoriamente la inviabilidad de la nor 

matividad legal. Sin duda no existe en esze momento una ley q'ie impida en el sec 

tor "informal" el trabajo femenino o masculLno. Se advierte una nueva normativi 

dad, no legal en el sentido constitucional, que entra veces en conflictoa con 

la lezRl el que en lo laboral frecuentemente se impone"-. 

Los factoris socio-culturales es-In marcados por -atrones de conducza 

cue definen e! r.I femenano como eminentemente dom6stico y secundario an lo que 

respecta al ingreso familiar, reafirmados hist5ricamente por la educacin y !as 

normas sociales, y por una coyuntura que exige una supervivencia actual sumamen,
 

te crltica, ante !a ;ual, !as deficiencias del empleo, la impulsan hacia activi
 

dades marginales. De hecho, el proyecto de CQdigo Civil y la Inrerprezaci~n que
 

se da a diversas leyes laborales existentes se adec5an en alg-una medida a las
 

nuevas realidades de la mujer en el mundo del trabajo. En los censos, la parti 

ciAci5n Femenina se recoge con un isefo de recopilaci6n mAs hlbil en la zona 

urbana que en e! Citimo censo ha sido parcialmente superado y que el pr6ximo ten 

dr! que perfeccionar dada la magnitud y conciencia del problema. 

*/ De Soto ..... Op.Cit.
 



-76

cre
En lo que corresponde a la oferta, a nivel nacional, la alta tasa de 


cimiento vegetativo vigente desde 1940, implica, como se dijo,'una poblaci6n me
 

existe =r-.panodia joven y un sostenido flujo humanio sin empleo. De esta manera, 

rama donde !a vroductividad ha bajado; los salarios reales tambign, el emzleo es 

insu:iciente y se ha reforzado el sector "informal".
 

En lo que 7-ca al nivel grupc social, es notable el lugar de residencia. 

Si bien -a mayor :-ntidad de empleo femenino se concentra en el Area MetrC-::lita 
entre cfras , 

na de Lima y Callao y en las principales ciudades:Arequipa, Trujillo, Chic!ayo o 

deja de-tener not:riedad'en las zonas agrarias ms dinAmicas, tales como az-unas 

cuencas imporiantes de la costa (Lambayeque, Trujillo, ?iura, Ica, Arequi-a, iac 

na, uzco, Huanc-% ) y de la ceja de selva en expansi6n, donde el fen6menc de !a 

!a migraci6n el indicad:r prineccnomla cocalera es relevante. En este aspecto es 

pai de los niveLes crit-cos. de empleo que algunas Ireas han alcanzado y -ue por 

ello operan como factores de expulsi~n mcis notorio, verbigracia Ayacucho, H:uanca 

(donde la violencia rural es m-s sever@), Punoy Cajamarca.veliU*a, Acur mac 


1a vigencia seialada del mercado de trab=io "nfcrmal" indica la presen 

-e-, tr-ao femenino entre los estratos mas e....a gran mayoria e c-a 

La :c*--aci~n del -eri contemmorineo. Lo cual se reli=-ona al! decrec-enze ingreso
 

amiliar :rectanente vinculado a una expaensi~n del 7raao emen.no. El factzr 

cue en los censos no sl:&n c€aramen:e definido en sus alcances laborales es del 

-,io de familia. Sin embargo, se constata que en .r:.e:o el ingreso mensual es 

un -.or ciento mayor para los hombres cue para las nujeres (;C Mil soles v 

mil soles respectivamente), seg-n el censo de 1981. La categorLa de menor ingresc 

anc1uv550.4% de mujeres de hombres); mienzras cue deai (".3' en La mayor ingreso 

a! 0.2% de mujeres (0.5% de hombres); ia inmediata C'-.erior a! 1.1% de mu-eres 

al 6.8% de mujeres (9.3'j de hombres). Cuadro 31.(7.7% de hombres) y la anterior 

*/ Surez, Vargas y Jurado, op.cit. 



CUADRO 31
 

PERU: INGRESO ',ZNSUAL DE .LA PEA OCUPADA DE 15 AROS Y IN:AS POR SEXC 

Censo de 1981 

-SCALA r?O'BLACION OCUPADA -) 15 "205 Y 
INGRSO Total ombres Mujeres 

1N SOLES 
__Alsolutas % Absolutas AbsoLutas 2 

T 0 T A I 932.6 100.0 3 726.1 100.0 1 206.5 100.0 

Hasta 30,000 1 761.2 35.7 1 337.0 35.9 424.2 35.1 

30,000 a 55,000 925.4 16.7 667.0 17.9 158.4 13.1 

55,001 a 100,000 907.4 18.4 716.6 19.2 190.8 15.Q 

100,00 a 200,000 347.2 7.1 289.7 7.5 57.5 4.3 

20C001 a 500,000' 93.1 1.9 93.7 2.2 9 0.9 

500,001 y mas 16.6 0.3 1.5 0.4 2.1 0.2 

No Es:ecificado:" 981.7 19.9 617.5 15.6 364.1 30.2 

Q/ Incluye a loS trabajadores famiiares no remuneracos 

A nivel individual, la 7arici.:aci6n de la -uer en el -mercado loa. muez 

-tra un complejo panorama donde zoncurren variables relacionadas a ,=a ba ieL i

greso familiar,, al tipo de zraba elegido, a !a Zecundidad y a ia educac_'n A Ia 

merma del ingreso familiar todos los miembros del hogar, es-_ecialmente !as mu'eres 

responden con una mayor cuota de "rabaio, como se ejemplifica para Lima ..etreolza 

na en el cuadro siguiente: 

CUADRO 32
 

LIMA M.TROPOLITANA: TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINA SEGUN NG RESO PERCAPITA FANILIAR 

1974 - 1978
 

INGRESO PER-CAPITA FAMILIAR TASAS DE ACTIVIDAD (por cien)
 

1974 1978
 

Hasta menos de 0.5 Salario Minimo Vital 35.1 49.5 
De 0.5 a menos de 1.5 Salario Mlnimo Vital 34.0 43.5 
De 1.5 a mAs del Salario Minimo Vital 30.6 51.7 
FUENTE: Ministerio de Trabajo y Promoci6n Social-UNICEF. "Cambios en la Ecqonomla 

Peruana y Evoluci6n de Empleo de la Muler", Marzo 1982.
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3,2 OTROS FACTORES RELEVANTES
 

3.2.1 Fecundidad y Estado Conyugal
 

An&logamente, la fecundidad es otro factor que determina la entrada de la 

mujer en la. activ.dad econ6mica, en especial si se dan situaciones de abandono (ma 
"
 dre soltera o conviviente) . Se anota.tambi'n mayor participac-6n laboral de las 

mujeres de alta fecundidad pertenecientes a grupos socio-econ6miccs m~s bajos, de 

bido a cue gran nimero de ellas son madre"solteras que trabajan -ara mantener a sus 

hijos. -trasvariables cue /e-zerminan !a participaci~n laborai 	 fe-enmna son el :i
 
'
 po de aczividad antes del mazrimonio y el grado de urban zaci6n . No obszante, La 

Fuente utili:ad, en !a ci~a anterior (E.Q'_sta Nacional de! ?er " 77-197S":*) v. 

Encues-a ..acional de ?revalencia de Anticon6eptivos del FerC 1n81::Th o senalan 

nara el ccnlunzo de !a poblaci5n femenina en edad f~rtil, una ziara relac!6n inver 

sa erzre la fecundidad y !a ac-ividad econ6mica ccmo se advier-e en Lcs cuadros si 
guienzes:
 

CUADRO 33
 

U 	 TON?2,O-:>DiO DE HIJOS NACiDCS VIVMS ?O MJER SEGUN -.- .. ABAZC 

Encues.a Nacional de Fecundidad 1977-1973
 

?A7B ON : :.OEIAJOS 	 S 

.raba-'a 	ac.ualmenze vantes de su Ira. uni6n 

Traha-a= aczualmenze, :ero no antes de su 1ira. uni6n 5.0 

Tra:a-a desde su primera uni6n y antes, nero no actualmente 4.5 

Tra en algin momento desde su ira. unin, noactualmente 4.9 
Tra-a5 	s6lo antes de su ir=a. uni6n 4.0 

Nunca ha -rabajado 	 4.4 

Surez, 	Vargas y Jurado, op.cit.
 

Su~rez, F.:"Peri:Formaci6n de la Familia y su Efecto sobre la Participa
 
ci6n Laboral de la Mujer", CELADE, Marzo 1981.
 

**C/ 	 INE. PerU':Encuesta Nacional de Fecundidad 1977-1978. Informe General, 
marzo 1978, plig. 141 y sgts. 
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CUADRO 34
 

PERU: PROIEDIODE HIJOSNACIDOS VIVOS POR MUJER, SEGUN CONDICION DE ACTIVIDAD pOR 

DE PREVALENCIA DE A.NTICONCEPTIVOS. 1981EDAD. .ENCUESTA NACIONAL 

GRUPOS DE EDADES 	 TRABAJA NO TRABAJA 

1 .0 1.015 19 

20 - 29 	 2.2 2.6 

30 - 39 	 4.5 U.9 

40 - 49 	 6..: 6.8 

etado conyugal, como factor condicion-ite de! nivel de !a fecundidad: 

-c.
.aecta tambi-, la participaci5n de 	la mujer en !a acztvdd ec -ica. L,:s 

sos mues:rn que !as mujeres :asaoas tienen mnenos,'r-il-_-des e ingrasa'a=

fuerza cde trabaio cue las sl:1eras, unidas y divorciadas Sin em"r-c, r-eu--e

casa-ans ue los censos no regiszr-, adecuadamente el tr-a-o de la mu-er 

s ra e a sac o nrecon:)c~m_4-_nienzz soc.-.l es e.....cto. Seguidamenze,. se 

danos del censo de 1961, en raz5n 	de -ue no existe inf--mac'" s-ia :

Dar-a los :cs censes noszerizres ni nara e! de 1940.
 

CUADRO 35
 

YE :-
F U S . . .. TV 'r. D T,',7 S "',JERES DE 15 AOS Y , F:K?OR ED , 

Censo de 1961
 

TASAS DE ACTIVIDAD (nor cien)EDAD 

Total Solzeras Casadas Viudas 	 Searadas y Conlvivien7e-z 

-:ivorciadas 
11.3 26.7 45.6 1:2TGA 21.5 38.0 


15 - 19 27.1 30.2 10.1 28.7 29.7
 
11.1 	 40.9 " 

20 - 2u 29.0 47.5 	 35.6 

12.5 	 48.5 I1.25 - 29 22.8 51.0 44.7 

30 - 34 21.2 49.6 13.7 48.3 55.7 12.7 

12.749.6 '56.6
35 - 39 20.4. 48.1 	 13.3 

45.8 13.2 45.5 5.4.6 12.9
40 - 44 20.8 


45 - 49 20.7 43.4 12.6 41.1 47.5 12.z 

50 - 54 20.7 38.6 12.1 36.1 40.7 11.7 

55 - 59 19,7 34.9 10.7 31.8 31.8 11.8 
28.7 10.4


60 - 64 18.5 28.7 10.0 25.9 


65 y mAs l.0 14.4 6.5 12.8 19.2 6.8
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De la PEA femenina, las separadas y divorciadas tienen el nivel de parti
 
cipaci~n mas elevado (45.6 pcr ciento) seguidas por las solteras (38.0 por 
cien
 
to) y las unidas (26.7 por ciento).
 

La tasa de .actividad de las casadas v convivientes es bastante baja, 11.8
 
y 12.2 por ciento respectivamente. Al examinar !as tasas por edad se 
obsezva que
 
ain cuando los niveles son distintos, las cor'respondientes a las separadas Y di
 
vorcaclas descr-'Len en general curvas similares, registr5ndose la frecuenc--
 r.s 
alta entre los 35 y los 40 afos de edad. En cambio las f'asas de las solzer-- pre
 
sen:tan Su Divel m~s alto enti'e los 25 y los 30 af.os v las de las zasadas entre 
!,s ?: y los 35 afos, pero todas las zasas de 5stas son s'na:i=vamnen - ms 
bajas que las de los tres grupos anteriormente nombrados (Grfico .). 

GRAFICO 12
 

PERU: TASA DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES DE 15 ANOS Y
 
MAS, POR EDAD Y ESTADO CIVIL 1961
 

601 

"/ 
.. 

30 
,~.VORV',04$ 

5Ac rR . 5 

0 
V15 20 25 30 3i 40 45 5b 55 66 6'5 E 



3.3.2 	 Idioma yEducaci6n
 

a) Idioma:
 

Por otro lado, el pals se caracteriza por tener su poblaci6n diferencia 

da culturalmente y como es conocido, factores de esta naturaleza se asociana la 

actividad econ6mica, particularmente en el caso de las mujeres. Los censos per 

miten identificar dos indicadores que relejan aspectos culturales: el idioma y 

el nivel educativo. El idioma entrafa la posibilidad de comunicaci6n y de por 

tar valores diferenciados que en el Per asume considerable variabilidad. Cier 

tamente s6lo algunos idiomas tienen .importancia nacional, otros ya han desapare 

cido, varias decenas se hablan en pequeflos grupos humanos dispersos en la zona 

selvitica y s6lo dos tienen categorla oficial. De ellos el Quechua, no obstan 

te su innegable imDortanc.a nacional, en particular en la sierra, no tiene en 

la prictica prozecci6n y estimulo estaral. No hay prensa escrita, -a cobertura 

educacional es nula a excepci4n de algunas escuelas rurales, programas univers; 

tarios y emisoras radiales.privadas. El Castellano es en. la pr~ctica e! Cnico 

idioma oficial. De esta forma existen diferencias marcadas tanto en la difu 

si6n idiomdtica, como en su distribuci6n zor sexos. 

En el cuadro36 se reflejan las contradiczorias condiciones culturales
 

del pals expresadas por la variable idioma, particularmente relevantes itreias
 

areas. As!, en 1940, el 35 oor (-iento de la poblaci6n de 5 aifos y mas no habla 

ba Castellano, en 1961 el 39 por cif:nto y en 1972 el 31 por ciento (no se dispo
 

ne de datos para 1931). En el area rural se observa que tanto en los dos. cen 

sos la mitad de la pobiaci6n mayor de 5 a~ios hablaba Quechua, ATara u orra len 

gua aborigen, mientras que en el area urbana los :orcentaies rueron de 23 0o 

cienzc en 1961 y de 18 por ciento en' 1972. Hasza 1972 -,s de la mizad de !a po 

*blaci6nfenenina rural no hablaba zastellano, siendo el Porcentaje Dara los hom
 

bres de 49 por ciento. La tendencia en ambos censcs es decreciente y mls pro
 

nunciada en el area urbana en donde el porcentaje de hombres y mujeres cue no
 

habla castellano fue de. 23 por ciento en 1961 y de 17.7 por ciento en 1972.
 

La poblaci6n que no habla castellano es mayoritariamente femjnina. Tal
 

situaci6n posiblemente se vincula a que por razones de trabajo y de relaci6n
 

econ6mica hay m~s oportunidades para el var6n de hablar el castellano. Sin
 

embargo, la creciente movilizacion migratoria femenina por razones de trabajo
 

y de estudios, tiende a compensar levemente en d~cadas recientes su condici6n
 

monolingue quechua. Esto implica un trgnsito a una condici6n m~s integrada a
 

los moldes occidentales que para quienes detectan menor nivel educativo y condi
 

ci6n originaria rural es un paso a escalones sociales mns explotados y con neno
 

res oportunidades en el mundo urbano cada vez m~s complejo; en el que las acti
 



CUADRO 36 

PERU:- DISTRIBUCION PORCENTUAL. POBIJACION DE 5 ARIOS Y MAS DE EDAD, SEGUN IDIOMA IlABLADO POR SEXO Y AREAS 
Censos de 1940, 1961 y 1972
 

POBLACTON DE 5 AflOS Y MAS (por cien)
 

IDIOMA HABLADO 1 9 14 0 
 1 9 6 1 1 9 7 2
 
Y AREAS Total Hlombres Mujeres 
 Total Ilombres Mujeres Total. flombres Mujeres 

TOTAL 100.0 100.0 
 100.0 100.0 100.0 100.0 
 100.0 100.0 100.0
Poblac.(enmile:)(5 228.4) (2 572.6) (2 655.8) (8 191.6) (4 063.4) (11128.2) (11 258.7) 45 636.5) (5 622.2)
 
Castellano 63.3 
 68.0 58.8 .60.4 61.0 .59.7 68.8 69.2 68.3
 
No Castellano 35.0 29.7 40.1 
 38.9 38.2 39.7 30.8 
 30.3 31.3
Idioma Extranjero 1.7 2.3 1.1 
 0.7 0.8 0.6 
 0.4 0.5 0.4
 

URBANO 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 100.0
PoET(en miles) 
 (3 97-6 (1 962.0) (1 -99-5h) (6 783.1) (3 386.5) (3 396.6) 
Castellano 
 76.0 75.7 76.4 
 81.5 81.3 81.7
 
No Castellano 
 22..7 22.9 22.6 .17.8 .17.9 17.7

Idioma Extranjero 
 1.3 .1.41 1.0 
 0.7 0.'8 0.6
 

RURAL 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 100.0

Pob.(en miles) (1 2101.0) (2 101.11) (2 142.6) (it 47b.6) (2 250.0) (2 225.6) 
Castellano 15.8 '7. It 44.2 49. I 51.0 47.8 
No Castellano 54.0 52.4 55.6 50.5 
 48.9 52.1
Idioma Extranjero 
 0.2 0.2 0.2 0.1. 0.1 0.1
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vidades no formales no provean ingreso adecuado, ni el ejercicio de derechos 
que
 

En conclusi6n, el rol
la Constituci6n y las leyes sefialan al trabajo femenino. 


femenino y sus posibilidades.de desarrollo estgn seriarnente afectados.
 

b) Educaci6n:
 

Los aspectos educativos de la poblaci6n pueden analizarse distinguiendo
 

las siguientes 	caracteristicas: alfabetismo, escolaridad y nivel educativo.
 

-1) Aifabetismo: Se considera analfabeto a toda persona de 15 afios.ymds
 

de edad que no sabe leer y escribir. Se trata de un problema es,
 

tructural que afecta particularmente a los palses subdesarrollados y
 

que dificulta su progreso. En el PerC constituye adn un problema se
 

rio a pesar de los avances logrados en las 5itimas cuatro d~cadas.
 

se redujo a la tercera
AsI en el per2odo 1940-1981 la tasa nacional 


parte, 58 por ciento a 18 por ciento respectivamente.
 

En general, el 	area urbana presenta tasas de analfabetismo ms bajas
 

Por ejemplo en 1961 el 18 por ciento de la poblaci6n
que el rural. 

urbana de 15 aeos y mns era analfabeta, en cambio en el Area rural 

nor ciento en 1972 el 13 por ciento y 52 por ciento y en 1981el 59 


el 8 nor ciento y 40 por ciento.
 

Anlogamente, se observa diferencias importantes por sexo evidenciln
 

dose una situaci6n de postergaci6n de ia mujer, sobre todo en elrea.
 

En 1940 el 69 por ciento de !as mujeres mayores de 15 aIos
rural. 


en 1981 el 27 por ciento, aunque
eran analfabetas (1.3 millones), 


en t~rminos absolutos siguen siendo 1.3 millones. Las difer-ncias
 

se acentian por areas. En efecto, mientras el 26 por ciento (361
 

mi!) de mujeres urbanas eran analfabetas en 1961, en el area rural
 

la cifra llegaba al 76 por ciento (1.1 millones).
 

itimas d~cadas 	es notable; sin embargo,
El mejoramiento en las tres 


en 1981 todavla un'13 por ciento de mujeres urbanas (407 mil) y un
 

56 por ciento de las mujeres rurales (862 mil) eran analfabetas.
 

http:posibilidades.de


--

CUADRO 37
 

?ERU: TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 AROS Y MAS 
POR SEXO, SEGUN AREAS 

Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981 

SEXO TASAS DE ANALFABETISO (por cien) 
Y 

AREAS 1940 1961 1972 1981. 

TOTAL 57.6 38.9 27.6 18.1 
Analfabetos (en miles) (2 070.3) (2 185.5) (2 067.5) (1 799.5) 

Hombres 45.0 25.5 15.8 9.9 
Mujeres 69.3 51.7 38.2 26.9 

.URBANA 17.5 12.5 8.1 

Hombres 9.3 5.9. 3.6 
Mujeres 25.9 19.1 12.5 

RURAL 59.4 51.9 39.5 

Hombres 41.5 34.3 23.2 
Mujeres 76.2 69.2 55..8 

Al examinar la pbblaci'n analfabeta por sexo (cuadro'3 ) se advierze 

nuevamente la situaci6n desfavorable de a mujer. Del total de anal 

fabetos del pals' en los cuatro censos,alrededor de un 30 po6r ciento 

son varones y el 70 por ciento restante son muleres.. M~s aCn, el 

porcentaje de analfabetos varones muestra una tendencia al descenso 

(de 38 por cientc en 1940 a 27 :or ciento en 1981), en ca.bio el e 

mujeres muestra la tendencia inversa; (de 52 :or ciento en 1940 a 73 

por ciento en 1981). Las diferencias son -ayores en el Area urbana 

por la migraciln femenina rural-urbana, en donde del total de analfa 

betos, entre un 74 por ciento (1961) y un 78 por ciento (1981) son 

mujeres, mientras que en el Area rural estos porcentajes son de 56 

por ciento y 70.8 por ciento respectivamente. 
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CUADRO 38
 

PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION ANALFABETA DE
 

15 AROS Y MAS POR SEXO Y AREAS
 
Censos de 1940, 1961, 1972 y 1981
 

SEXOyX 
 ANALFABETOS (por cien)
 

AREAS 1940 1961 1972 1981 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
(2 070.3) (2 185.6) (2 067.3) (1 799.5) 

Hombres 37.6 32.2 30.2 27.0 

'Mujeres 62.4 67.8 69.9 73.0 

URBANA 100.0 100.0 100.0 
(487.7) (582.3) (548.0) 

Hombres 25.9 23.6 22..0 

Mujeres 74.1 76.L4 78.0 

RURAL 100.0 100.0 100.0 
(1 697.9) (1 484.0) (1 251.5) 

Hombres 34.0 32.9 29.2 
Mujeres 66.0 67.1 70.9 

La situaci~n discriminatoria se a~recia tambien al examinar la rela
 

ci6n de ana7.fabetos por sexo a travs del indice de masculinidad.
 

AsI, en el area urbana en 1961 Dor cada 100 mueres analfabetas ha
 

blan 35 var'nes analfabetos y en 1981, 28. En el '_-ea rural, la re
 

laci6n vari6 de 52 por ciento en 1961 a 41 ocr cienzo en 1981.
 

CUADRO b)
 

PERU: INDICE DE MASCULINIDAD DE LA POBLACION A;ALFABETA
 

DE 15 ANOS Y M*3 POR.AREAS
 
Censos de 1940, 1-.1, 1972 y 1981
 

SEXO INDICE DE MASCULINIDAD (por cien) 

AREAS 19"o 1961 1972 1981
 

TOTAL 60.4 47.6 43.3 36.9
 

Urbana 35.0 30.8 27.9
 

Rural 51.7 48.9 41.3
 



En consecuencia, tanto nivel nacional como por Areas, el analfabetis
 

mo incide m~s en la poblaci6n femenina y si bien, el ndmero total de
 

analfabetismo en el pal.s ha disminuido ello se debe a una mayor alfa
 

betizaci6n.en los varones que de las mujeres.
 

Una de las razones fundamentales que ha originado esta situaci6n es
 

la falta de accesc al sistema educativo a lo cual se aflade el ausen
 

tismo y la deserci6n escolares de la poblaci6n femenina. Al respecto se
 

senala que"... no se ha considerado importante enviar a la mujer a
 

la escuela y por ello se le ha negado desde muy temprana edad oportu
 

nidades de acceso a medios de superaci6n que prioritariamente son pa
 

ra varones ......
 

Esta situaci6n se torna m~s aguda en el Area rural por el ausentismo
 

escolar de las niftas; mientras que en la zona urbana, seg n el Censz
 

de 1972, de cada 11 ni5os que concluyen primaria 5 son mujeres. En.
 

consecuencia, esza proporci6n disminuye a 2 mujeres por cada 5 egr

..
sados, decreciendo a medida que aumentan los niveles de educacion-


El Droblema del analfabetismo es oeor en los sectores de !a poblacin
 

qu- se encuentran en desventaja de asimilaci6n culvr-il tal como la
 

poblaci6n indlgena quechua-hablan: . Esta situaci6n se origina en
 

la desigual diszribucion de la educaci6n. Los sectores indlgenas
 

por su asentamienTo geogrgfico, origen gtnico, cultural o su nive.I.
 

socio-econ6mico, han recibido un servicio educaz:vo cuantitativo
 

Al respecta,
cualitativamente inferior al del oromedio nacional. en
 

la Reuni6n Intergubernamental Sobre los Objetivos, EsTrategias y ME
 

dalidades del Proyecto Principal de Educaci6n.. se sostuvo, acerca
 

de las )oblaciones indigenas, que. con ellas en general se ha manten.
 

do una actitud de separaci~n que ha contribuldo a su aislamiento.
 

Este hecho a su vez ha contribuido al estancamiento del analfabetis-0.
 

Sara Lafosse, Violeta. "La ?roblemAtica.Femenina oino Campo de Invetiga

ci6n", AMIDEP, 1979.
 

/ Ministerio de Educaci6n ..... Op. Cit. 

.'/ Realizada en Quito-Ecuador, Abril 1981. citado en ibid. 

http:betizaci6n.en


2) Escolaridad: La asistencia escolar no fue captada en el censo de 

1940 y a~n no se disponen en los resultados del censo de 1981 (cua 

dro u0). 

Las tasas de escolaridad de la poblaci6h de 5 a 29 aflos incrementa
 

ron entre 1961 y 1972 en un 48 por ciento (de 34 por ciento a 50
 

por ciento). El mejoramiento fue mayor en el Area rural, 68 por
 

ciento (de 22 por ciento a 37 por ciento respectivamente); que en
 

la urbana, 25 por ciento (de 47 por ciento a 59 por ciento en dicho
 

perlodo). Cabe precisar que a pesar del logro de la escolaridad ru
 

ral; esta equivali6 apenas al 64 por ciento de !a urbana en 1972(47
 

por ciento en 1961).
 

Por otro lado, la escolaridad rural femenina, alcanz6 un 85 porcien
 

to de avance (del 17 por ciento al 31 por ciento entre 1961 y 1972)
 

frente al 26 por ciento en el grea urbana (respectivamente 44 por
 

cienzo y 55 por ciento). ACn asl, la escolaridad femenina rural s6
 

10 equivali6 al 57 for ciento de la urbana en 1972, en 1961 solamen
 

te a! 39 por ciento. Los varones mostraron simiares tendencias,ma
 

yor crecimiento de !a tasa de escolaridad en la zona rural que en
 

la urbana, pero con efeczivos mayores en 'sta.
 

En consecuencia, la informaci6n disponible permite afirmar por 
 un
 

lado, la importancia creciente que la poblaci6n asigna a la educa
 

ci6n, en particular los sectores mns marginados (muleres ruraies).
 

Y por otro, la desigualdad tan considerable existente quQ aCn mejo
 

rando tan radicalmenze, los sectores rurales aln estgn lejcs de sus
 

correspondientes urbanos en ambos sexos.
 



CUADRO 40
 

PERU: TASAS DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION DE 5 A 29 

AROS POR AREAS Y SEXO 
Censos de 1961 y 1972 

TASAS DE ESCOLARIDAD INCREMENTO
 
SEXOS 	 (por cien) (por cien)
 

.Y 1972/
 
AREAS 1961 1972 1961
 

50.3 	 U8
TOTAL 	 34.1 


Hombres 38.5 54.7 42 
Mujeres 27.7 445.8 65 

URBANA 	 46.9 58.5 25
 

Hombres 50.4 62.2 23
 

Mujeres 43.6 54.8 26
 

68 

Hombres 27.4 L-3.0 57
 
Mujeres 16.9 31.2 85
 

RURAL 	 22.2 37.2 


3) 	Nivel Educativo:" Es 'onocido que el nivel educativo se relaciona d

reczamente a la participaci6n econ6orica de hombres y mujeres en e 

mercado laboral. Dicho nivel asimismo, se vincula estrechamenze ai 

alfabetismo y a la escolaridad, 2ue como se anot6 definen una condi 

ci6n de retraso en el sexo femenino. 

pals
Seguidamenze interesa analizar la tasa global de actividad del 


en la que concierne a !a ?EA femenina de 15 aflos y mrs segin su hivel
 

educativo. Al respecto, teniendo en cuenta los difeaentes universos
 

en el cuadro 41 se observ-. magnitudes d2
a que se refieren las tasas 

siguaies significativas. Al pasar del nivel secundario al superior, 

la elevaci6n del nivel educativo contribuye a increm'ntar la partici 

paci6n femenina en la actividad econ6mica. "Es de presumir que el 

objetivo principal de la mujer, cuando prolonga sus.estudios, sobre 

todo hasta algin nivel universitario, es incorporarse a la producci6n 

de bienes y servicios".* 

*/ Elizaga J, y Mell6n, R. Op. Cit.
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CUADRO 41
 

PERU: TASAS GLOBALES DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION
 

FEMENINA DE 15AROS Y MAS, SEGUN NIVEL DE EDUCACION
 

Censos de 1972 y 1981
 

TASAS DE ACTIVIDAD
 

NIVEL DE (por cien)
 

EDUCACION 1972 19811
 

Todos los Niveles 18.3 24.0
 

Ninguno 	 13.3 21.4'
 

Primaria 	 18.5 21.7
 

Secundaria 	 21.8 22.0
 

Superior 	 53.3 19.0
 

1 Toma en cuenta la poblaci6n ocupada de 15 y mrs.
 

A continuaci6n se presentan algunos datos proporcionados por el Consejo Nacional
 

de !a Universidad Peruana que ilustran sobre aspectos imporzanzes de la parzic.
 

pacifn de -a mujer en el nivel universitario.
 

CUADRO 42
 

PERU: DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS POSTULANTES, iNGRESADOS Y MATRICULADOS 
EN LA UNIVERSIDAD PERUANA POR SEXO. 1960-1980 

POSTULANTES INGRESADOS MATRICULADOS 
Horn Muj e Hom Muje Horn .uj e 

bres res bres res bres res 

1960 100.0 72.2 27.8 100.0 73.0 27.0 100.0 74.1 25.9 
(14 665) (5 429) (30 247) 

1955 100.0 69.4 30.6 100.0 67.6 32.4 i00.0 71.7 28.3 
(34 349) (15 766) (64 676) 

1970 100.0 66.9 33.1 100.0 69.7 30.3 100.0 69.7 3.3 
(64 312) (23 914) (109 230) 

1975 100.0 65.1 34.9 100.0 66.3 33.7 100.0 67.0 33.0
 

(142 949) (142 083) (181 671)
 

1980 100.0 65.1 34.9 - 100.0 66.0 34.0 100.0 67.0 33.0
 

(227 184) (56 471) (246 510)
 

FUENTE: 	 Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), Departamento de Esta
 
d~stica e Informrntica.
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Los datos revelan que en el perlodo 1960-1980 las mujeres constitu
 

yen s6lo un poco mAs de la cuarta parte del.total de postulantes,
 

ingresados y matricullados en lasuniversidades del pals, a~n cuan
 

do los porcentajes han venido incrementandose. As! por ejemplo,.
 

el porcentaje de postulantes mujeres ha subido de 29 por ciehto en
 

1960 a 35 por ciento en 1980. El de mujeres que ingresaron de 27
 

por ciento a 34 por ciento en !as mismas fechas y el de matricula
 

das de 26 por ciento a 33 por c*en o respectivamente. Obgervese
 

que los porcentajes de postulantes e ingresanzes son bastante pare
 

cidos; en cambio los de mujeres matriculadas decrecen. Esto hace
 

pensar en !a deserci6n de algunas mujeres de continuar en la uni
 

versidad tal vez por razones de casamriento o de trabajo.
 

En cuanto a !as esDecialidade3 preferidas per !as mujeres, en 1970 

la prozesi6n que ocupo e! rimer lugar de preferencia fue Educa

ci6n con un 26 por cianto, seguida de lejos por ConLabilidad (5.3 

por cientoY, Servicio Social (4.9 por cienzo) y Eccnomia (3.8 Dor 

ciento). En. 1979 en cambio, Contabilidad oc,,6 el primer lugar 

con un 14.5 por ciento, seguida por Educaci;n (10'.9 por cienzo) , 

Servicio Social (7.4 por cierto), Economia (7.3 por ciento) y En

fermer-la (7.3 por ciento). 
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CUADRO 43
 

PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES MATRICULADAS EN LAS
 
UNIVERSIDADES DEL PAIS, POR ESPECIALIDAD2S: .1970 Y 1979
 

A ± 0 
ESPECIALIDAD
 

1970 1979
 

TOTAL 	 100.0 
 100.0
 
(33 098) (75 679)
 

Educaci6n 	 26.1 10.9
 
Conzabilidad 	 4.9 14.5
 
Servicio 	Social 5.3 7
 
Economla 	 3.8 7.3
 
Enfermeria 	 3.2 6.7.
 
?s*cologla 	 1.8 4.9
 
Adn.-nistraci6n 	 2.1 4.3 
Derecho 	 2.5 4.6 
Biologla 	 1.4 2.:
 
ScC-oloog.a 	 1.5 2.5
 
Ingenieria Qulmica 	 1.0 2.5
 
Faracia 	 - 2.
r=;:-:c a 	Humana 1.6 2.2
 
Obs:ezricia 	 0.9 1
 

Ar -ffzeczura 	 1.3
 
Periodismo 	 0.7 1.3
 
inzeneria Indust-ial 	 - 1.6
 

0.9 	 0.:
Te:nologla Md., ca 


Otras E-3ecialidades 	 42.u
 

FUEN::: 	 Consejo Nacicnal de la Universidad ?eruana (CONUP) Depar:a
 
mento de Es:ad1szica e Informitica.
 

Por czro 	lado, el porcenta'e de graduadas y tituladas en las univer 

sidades sigue la misma tendencia de !as poszulantes, ingresanzes
 

matriculadas. Se ha incrementado, pero su 5articipaci6n es realmen
 

te baja. As!, el porcentaje de graduadas en 1960 represent6 el 17
 

por ciento del total de graduados, cifra que subi5 a 36 por ciento
 

en 1980. Por su parte del total de titulados en 1960, el 26 por
 

ciento fueron mujeres, y en 1980 el 33 por ciento.
 



CUADRO 44
 

PERU: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GRADUADOS Y TITULADOS EN LAS
 
UNIVERSIDADES DEL PAIS, POR SEXO. 1960-1980
 

GRADUADOS 	 TITULADOS
 
AROS 

Total. Hombres Mujeres Tota- Hombres Mujeres
 

1960 100.0 83.3 16.7 100.0 73.7 26.3 
(900) 	 (1 710)
 

1965 100.0 72.3 27.7 100.0 73.2 26.9
 
(2 137) (4 U54)
 

1970 100.0 74.6 25.4 100.0 65.8 34.2
 

(5 034) 	 (4 756)
 

1975 100.0 68.9 36.1 100.0 67.3 32.7
 
(8 312) (6 396)
 

1980 	 100.0 64.3 35.7 100.0 67.0 33.3
 
(13 922) (6 502)
 

FUENTE: 	 Conseio Naciona ' de la Universidad Peruana, Deparzamento de Esza 
distica e :nform~tica. 

Finalmente, las cifras del cuadr: 45 revelan en 1970 el 66 or cien 

to del total de mujeres que se graduaron lo hicieron en !a especial4 

dad de Educaci6n, el 7 :or cienzo en Contabilidad, el 5 por cienzo en 

Economia, el 5 :or ciento en Adminisracion, entre czros. En 1979, 

el 17 por ciento se gradu6 en Educaci6n, el 12 por cienzo en Contabi 

lidad, el 9 por ciento en Psicolcg;a y el 9 bor cieno en Enfermer!a. 

CUADRO 45
 

PERU: DISTR!3UCION RELA:IVA DE LAS MUJERES G?.DUADAS DE 
LAS UNIVERSIDADES DEL PALS, ?OR ESPECIALIDADES 

1970 y 1979 

ESPECIALIDADES 	 1970A N 01979
 

TOTAL 100.0 100.0
 
(127-7 (4 746)
 

Educaci6n 65.9 16.5
 
Contabilidad 7.4 12.2
 
Psicologla - 9.1
 
Enfermeria 1.9 8.5
 
Servicio Social - 7.6
 
Economia 5.2 6.6
 
Derecho 3.1 3.7
 
Sociologla - 2.9
 
Administraci6n 	 5.0 .2.8
 
Medicina Humana 	 3.1 2.5
 
Quimica 	 1.9 1.5
 
ObstetrLcia 	 - 1.3 
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3.2.3 Situaci6n Legal Laboral Femenina
 

Factor importante, que por su especializaci6n merece ser puntualizado, es
 

Las leyes peruanas son en general proteccionis
el de !a situaci6n laboral legal. 


tas y limitan la participaci6n de la mujer en la actividad econ6mica, oor cuanto 

sus inimponen obligaciones a los empleadores que ellos estiman van en contra de 

tereses, como scn: licencia por maternidad y lactancia, reducci6ri del horario de 

trabajo a 8 horas diarias y a un maximo de 45 horas semanales, prohibici6n del 

trabajo nocturno, etc.
 

hace discriminaci6n a!La nueva Constituci6n Folitica del PerG (1979), no 

guna entre el ho-mbre v la mu-er. Como el hombre, la mujer tiene derecho a la li
 

bertad de asociaci~n, de tra bajo, a la saiud, a la educaci6n, a !a ciudalania, al
 

sufragio, etc. En el Art. 2c se lee:..."7oda persona tiene derecho a la igialdad
 

ante !a ley, sin discriminaci4n alguna por raz~n de sexo, raza, 'religi~n, oinion
 

"El var6n y la mujer tienen iguales oportuniidades
pblica o idioma..." . . 

-ue al var6n. .resoonsabIidades, la ley reconoce a la mujer derechos no menores 


=
 remunera
El Arz. -30 dice: ...."EI trabajador, var5n o mujer xiene derecho a igual
.
 

oor iual trat:ao Drestado en iguales condiciones oor el micrmo em-le-ador".
cion, 


-1 C5dizo Civil del ?er", sin embargo, contradice en muchos asceczcs a la
 

:art:
Constiruci6n, a! eszablecer un regimE;ndiscr4m;nazoriO contra la mujer, 


larmenze !a casada. For eje El Art. 1510 dic !a soc-e
E1o: "El marido dirige 


comrnn y ziene eldad conyugal. La mujer debe al marido ayuda para la :=s erida 

deber ve derecho de arender -ersonalmence a! hocar". 

Art. 162):...".- marido com:ee ijar v mudar el donicilio de !a familia, as: z 

mo decidir sobre lo referen-e a la econorna". 

"La mujer zuede ejercer cualQuier profesi6n o inJustria, as: coMCArt. 163:.. 

coman, con el consentimiento expreso 0 74ciccualcuier zraba o fuera de !: casa 

del marido. Si el marido negase su consentimiianto, !a mujer podr ser autorizada 

nor el J-ue s'em re cue :rueze :ue esta medida ju-tifica el interns de la socie 

dad conyugal y de la familia".
 

ce
Los mencionados articulos entre otros, sitqan a la mujer al nivel del menor 


contra
edad; sin capacidad de tomar decisiones aut6nomas, y atentan, por tanto, 


su libertad individual.
 

En el Parlamento la Comisi6n encargada del Proyecto de C6digo Civil, pre
 

sent6 en 1982, una versi6n del mismo, que en el Art. 2830 proclama, ...que el ma
 

trimonio es una uni6n voluntaria y que el marido y la mujer tienen en el hogar-au
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toridad, consideraci6n, deberes y derechos y responsabilidades iguales; que en al
 

guna medida armoniza mejor con la Constituci6n.
 

Por otro !ado, existen leyes que norman el trabajo femenino en el. sector
 

no de
no agricola. La ley 2851 (1918), establece que las mujeres y los menores, 


ben laborar mas de 8 horas diarias ni m~s de 45 horas semanales: Prohibe el tra
 

los sibados y feriados, (Arts. 5, 8, 10) y el trabajo nocturno,.con excepbajo 

ci6n del realizado en hoteles, cenzros hospitalarios, etc. para los que se expi

den autorizaciones especiales. Se prohibe tambi~n el trabajo subterr~neo en lim 

Pieza de *um-'nas en movimienzo, de maquinas de carga, en la venta de Ciarios 

loterias, etc. (Arts. 11, 12, 13; v Arts. 17 y 13 del Reglamenzo de la lev). Esta 

ley eszablece un trato especial en caso de despido injustificado de trabaadoras. 

Pues ademls de !a indemnizaci~n por 7al csusa, correspondiente a todo trahaaor, 

seadebe recibir o percibir el sueLdo o salario de 2 meses o 50 jornales, seg'n 

el case. Y si La mujer deszedida se encuentra en el oerlodo cominreridido entre 

los 3 -,_ces anteri ores Los 3 mesas 7,oszeriores al -:arzo, recibe una cot:enS ci'n 

adicicna= e1uavaiente a 3 meses de 7rabajo. En caso de mazernidad, !a trahado 

ra 7c7a ,. cuaL equivale a 90 d~as paun_ Jcencia antes y deszu~s del parto; la 

ra las el.:eadas -Dicas y maestras, 72 dSlas Dara Las obreras y 84 dias :ara las 

derecho a una hcra die:ieadas del sector privado. Las madres zienen za-iaUn 

-erjuicio de su remunerazcn,:a 

ra Lactar aL reci5n nacido; ademcs del subsidio por iactancia cue dura 8 -eses. 

ria de dentro de su jornada Laboral, s-.ermiso, 


:ra *isosici'n,eszablece :ue las empresas :blicis y ?rivadas, con mas 

Ie :LI-- a adoras, deben solvenzar una sala cuna para el cuidado de Los beb.e de 

Las traLa'adoras hasza su orimer afto de vidi. Asimismo, la mujer tiene derecho 

Cgozar una pensi6n mensual a partir de los 55 aios de edad. EstabLece ta ir. 

una pens:6n :ov viudez, en case ie que el esposo sea oensionista. 

Sin embarge, muchas dis-osiciones no se cumplen en la pr~ctica. ?or ejem 

mujer que realiza un trabajo igual a! del hombre percibe generaLmente unaplo, La 

remuneracion menor. 

Menci6n aparte merece e! trabajo domgstico, actividad que mayoritariamen
 

te es realizada por mujeres. S61o desde 1970 (D.S. 002-02-70 TR) estas trabajado
 

ras tuvieron la oportunidad de acogerse a la seguridad social, que este caso tie
 



ne beneficios notoriamente menores que para las otras trabajadoras. ?or ejemplo,
 

no se regula adecuadamente sus horas laborales. Se especifica cue tiene derecho
 

a un mInimo de 8 horas diarias de descanso nocturno. No estl establecido unsue!
 

Tienen derecho s$lo a 15 dias de vacaciones al aflo. Pueden tomar co
 co minimo. 


mo d-as no !ab6rables el lero. de Mayo, el 28 de Julio (Aniversario Nacional) y
 

Ademgs, el dia de descanso semanal queda a elecci6n del
el 25 de Diciembre. 


exige contrato de trabajo escrito, de modo que
empleador. De otro lado, no se 


no existe un docufnenzo en el cue conste e! monto de remuneraci6n pactado.
 



CONCLUSION
 

Los factores que inciden en la actividad econ6mica femenina tropiezan con 

las dificultades derivadas de los conceptos censales, asl como con la complejidad
 

socio-cultural dal pals agravada recientemente por la crisis y la recesi6n.
 

Cabe senalar que desde 1961 la Darticipaci6n femenina en la PEA ha aumen
 

tado, pero siempre es menor que la masculina. Dicha participaci6n es mas baja en
 

el 'rea rural no obstante su notable vinculacion a la agricultura, subregistrada
 

tal vez ror su paalelismo a las tareas domrsticas zradicionales.
 

abarca
Este cap'Ltulo ha sido abordado teniendo en cuenta un esquema cue 


vaaspectos relacionados al nivel y estructura de desarrollo del pals e incluye 


riables asociadas a la demanda y oferta de mano de'obra femenina. Al respecto es
 

destacable la si-uaci6n dual de un mercado "formal" y de otro "informal" crecien
 

te por la crisis v la recesi6n actuales. Sus efectos en el mercado laboral han
 

determinado u aumento notable de !a participacifn femenina en el sector "infor

mal" y en tareas que tienen que ver con la supervivencia y la reproducci6n de !a
 

fubrza de trabajo (cocinas populares, comit6s de defensa de !a salud, etc.). Otrc
 

asDecto importanie es la respuesta ae mayor participaci6n femenina ante la ba-a
 

del ingreso familiar.
 

Se han aislado algunos factores que merecen -. La fecundidad y el
tenci6n. 


estado conyugal, el idioma y la educaci5n y finalmente la situacion legal laboral
 

femenina.
 


