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KTOCDUCCIGI! 

1 . Obietivos del estudio 

U poblaclSn do! Peril ha experimentado un acelerado proceso do urbanización en las áltiraas décadas. 

So estima que en 1965 la pcblaci5n urbana alcanzaba al por ciento, Sogín la proyecciifn para el año 

200C, proparada por la Oirocciín Nacional do Estadística y Censos, alcanzaría el 77,3 por ciento.-^ 

Esto proceso do urbanizaciSn implica una importante fedistr ibuci ín geográfica de la poblaciSn y, 

por lo tanto, tarabidn cambios on la estructura ocupacional. Con e l lo , entro otros factores, se crean 

condiciones más propicias para el trabajo do la aujer, cuya participación en la mano de obra está 

vinculada, como se sabe, al desarrollo oconSmico y social, una do cuyas tiianifostacioncs os precisamente 

la urbanización. 

En oste trabajo se estudia la participación de la mujor on dos centros urbanos: Lima tietropolitana 

e Iquiios» La primera puede considerarse como el área más desarrollada del país, mientras que la segunda 

es un centro en transición en cuanto al tipo do economía predominante, la organización famil iar, y el 

grado do tradicionalismo. La olección de estas dos ciudades se ha hecho, además, porque las Encuestas 
ni 

do Hogares de Propósitos Hílt iples,-^ realizadas en ol laa, so han levantado en fechas reciontos. Los 

datos de estas encuestas permiten analizar la actividad femenina en relación con ciertas características 

sccio-demográficas y económicas. 

2, Las encuestas 

Para las encuestas do Lima e ¡quitos so disoñaron sendas muestras probabilísticas, polietápicas estra-

tificadas, de áreas. Se estima que esta clase de muestra es l a ínica capaz de proporcionar, en investiga-

ciones de esta naturaleza, una alta confiabilidad y calidad de los datos, considerándose las viviendas co-

mo unidades últimas de mucstreo. 

En la ciudad de Lima, la muestra estuvo formada por 1 131 unidades 51 timas de rauestreo, de las cuales 

1 OW eran viviendas y 88 no estaban util izadas con finos habitacionales. En Iquitos, por ser un centro 

urbano de tamaño mediano, con menor nímero de habitantes, la muestra ostabp integrada por 642 unidades 

de muestrso, compuestas por 50? viviendas y 35 na utilizadas con fines habitacionales. 

1/ Sal azar, Jul ia , "La posible situación donográfica del Porfí en el año 2000", en Boletín de Análisis 
Domo gráfico. Dirección flacional de Estadística y Censos, !i° 8, pág. 70, Peril, 1958, 

2/ Encuestas de Prepósitos [lúltiplss, realizadas en los meses de ju l io y agosto de 1956, en la ciudad de 
Iquitos y la encuesta de Lima íietrepo!itana, efectuada en los primeros meses de 1967; ambas llevadas a 
cabo por el Centro de Investigaciones Sociales por Huestreo (CISH). 



Para conseguir informaciín sobre las viviendas SG entrevistaron a todos los jefes^^ de cada una de ellas 

y, ademSsj a todas las personas residentes habituales^ de 12 años y más de edad„ 

I . CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACION FEMINA 
DE LIMA ETRQPCLITANA E IQÜITOS 

En este capítulo se estudia el nivel de participaci5n de las mujeres, tomando en consideraci5n algunas 

posibles causales que pueden,influir en la oferta de trabajo femenino, como la edad, el lugar de nacimiento 

{nativas e inmigrantes). AdcmSs, se analiza la composiciffn de la población económicamente activar^ segín la 

categoría en la ocupaciSn y en los sectores econSmicos. 

1 , Tasa global de participación 

Se ha creído conveniente comparar el nivel de actividad de Lima e jqui tos con el de otras ciudades de • 

América Latina para tener una idea do cuál es la situación re lat iva en Tas primeras. Esta comparación se ha-

ce en el cuadro 1, donde tambiÓn se ha incluido el sector urbano de los departamentos de Lima, Loreto y todo 

el Perú. La medida util izada es la tasa global de participación de la población de 15 años y más.-^ 

Las tasas de Lima e Iquitos, como se puedo ver en el cuadro 1, son reíativamenie elevadas y sotnparables 

a la de la Ciudad de Panamá, por arriba de los niveles de 1as otras ciudades consideradas. 

El Censo do 19ol no proporciona información detallada para Liraa í'letropolitana b Iquitos. Por esta razón, 

y para tenor una idea aproximada de los cambios ocurridos desde aquella.fecha, se.consideran las tasas de la 

parte urbana ds los departamentos de Lima y Loreto, donde están situadas esas dos ciudades, respectivamente. 

Los valores son diferentes según se calculen a base de datos censales o de los antecedentes proporcionados por 

las encuestas. Esta discrepancia se debe, por una parte, a que el nivel de participación es probablemente más 
/ 

elevado en las ciudades que en los sectores urbanos de los departamentos considerados. Por otra parte, es 

preciso señalar que entre-el levantamiento censal y la realización de las encuestas median aproximadaioente 

cinco años. 

La estructura por edad de las poblaciones influyo en el valor de la tasa global. A f in de eliminar este 

factor, se ha t ipif icado tomando como población tipo l a do l a zona urbana.del Perú en 1S61, Los valores 

tipificados aparecen en la columna 2 del cuadro 1 y al compararlos con las cifras observadas-de ía columna 1 

se puede comprobar, por ejemplo, que la situación de Linia respecto a la del Gran Buenos Aires, Area Metropolitana 

de Caracas y San JosÓ de Costa Rica se mantiene, aunque la diferencia se reduce. Por el contrario, se aprecia 

3/ Definición: vóase G1 apéndice A, 
4/ I b i d . , ' • : • . . 
5/ Ibid. . . . 
^ Tasa Global de Participación es Ta relación entre la población económicamente activa femenina de 15 años 

y más y l a población total de esa misma edad¡ 
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Cuadro 5 

TASAS aOBALES DE PARTICIPACICN FEMENliiA, OBSERVADAS Y TIPIFICADAS 
Ef! DIVERSAS CIUDADES LATl!iOAl€RICAf!AS. 

CEÜSO Y ENCUESTAS ALREDEDOR OE 1950-1957 
(Tasas por cien) 

Ciudad y año Tasas observadas-
ôbs. 

ni Tasas t ip i f icadas^ 

Á 

Lima 

¡quitos 

Departamento Lima Urbana , 

Departamento Lorsto Urbano 

Peril Urbano 

Gran Buenos Airee 

Area Metropolitana Caracas 

San Jos5, Costa Rica 

Ciudad do Panamá 

(1967)^ 

(1956)^ 

(1961)-^ 

(1961)^ 

(1961)^ 

(1963, 

(1960 

(1) 

«),7 
k0,5 

30.5 

23.6 

26,9 

30,6 

30,0 

27,3 

41,0 

(2) 

39.5 

32,0 

31.2 

25,7 

26,9 

34,7 

32.3 

30.6 

45.7 

a/ Considera la población de 15 años y rnSs. 
^ Tiperiraci ín directa, tomando como población tipo el PcríJ Urbano. 
Fuente; c/ í '^ntro de Investigaciones Sociales por Muestreo (CISH), Encuestas de Prop6sitos Hll lt iples, 

^ Li.recciín de Estadística y Censos, Características Econfimicas. tomo IV, PorC, 1961, pSgs. 
1 , 5 y 9 . 

c/ Gran Buenos Aires, Censo ('íacional de Población, tomo I I , 1060, pág. 190. 
J/ Arca Hetropolitana do Caracas, Poveno Censo General de Población, 1961, pág. 113. 
j / El Area Metropolitana de San JosS, 1963 y 1964, pág. 74. 
^ Ciudad de Panamá, Censos l^acionalcs. volumen I I , 1963, pSg, 81. 

ahora una mayor divergencia entre Lima y la Ciudad de PanareS, en el sentido de que se pone de manifiesto que-

en esta fíltíma ciudad la paríicipacid'n de la mujer es más elevada que lo que se desprendía de las tasas obser-

vadas. Distinta es la situaciín de Iquitos, donde la tasa global de participaciín del 40,5 por ciento pasa 

al 32,0 por ciento, indicando una situación bastante diferente a la de Lima. 

Tasas do act!' id:,'.! por edades 

Comparando 1 as tasas de participación por edades de Lima e Iquitos (víase el cuadro 2) , se puede l legar 

a l a conclusion de que en la ciudad limeña tiene más importancia l a part icipaciín de las mujeres en edades 

jívonos, es decir, hasta los 35 años aproximadamente. Esta elevada actividad es comparable con la que se 



presentaba on el Gran Buenos Aires y mayor que la .partícipací5n en ciudados como Caracas y San Josá de Costa 

Rica. Por el contrario, dcspüís de los 35 años l a Incorpóraciífn a la fuerza do trabajo en Lima es inferior a 

l a que so observa en I qui tos. 

• " • Cuadro 1 

TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD^ DE LA POBLACiOM FEÍIEÍJÍNA DE ALGUNAS CIUDADES'LATINOAMERICANAS, 
SEGUN GRADO DE DESARROLLO, CEfISO Y ENCUESTAS ALREDEDOR DE 1960-1967 . 

(Tasas,por cien) 

Grupos de edades 
Ciudades Total 

T2-H 15-19 . 20.34 35-49 50-64 65 y más 

37^9 'H-,7 38,7 48,8 39,9 22,5 15,0 ' 

37-,4 8,1 30,6 48,4 44,0 41,6 15,2 

27,9 5/3 36,4 37,5 28,1 20,4 , 9,2 
19,9 3,6 36,0 35,4 3¿,1 22,8 5,5 

23-,4 6,6 30,5 • 31,2 24,8 19,6 • • 9,8 

27,8 12,9 41,6 ' 48,5 31,4 17,0 6,3' 

27,8 7,2 31,8 37,8 • 30,2 19,1 6,4 

_20-,9 5,5 31,4 40,0 33,8 19,6 7,0^ 

41,3 27,2 •33,5 5Í,7. 46,3 • 29,8 8,-5 

Lima Metropolitana 

(quitos . . 

Departamento Lima Urbana^ 

Departaiiienb Loreto Urbano^ 

Perí Urbary^ 

Gran Buenos Aires-

Area iletropolitana Caracas^ 

San J0SÍ5 Costa Rica 

Ci udad Panamá-^ 

Fuente; Víase el cuadro 1, • " 
a/ Se excluyeron los casos no especificados en odadj 
^ Considera a las mujeres de 10 años y más, 
c/ Considera a las mujeres de U años y más. 

En resumen, podemos decir que en Lima la participación tiene una estructura por edades que podríamos l l a -

mar "temprana", es decir, con acentuado predominio de las tasas hasta los 25 6 35 añoé. En Iqultos, por el 

contrario, la actividad es más "tardfa". (Víase el gráfico 1 ) , La estructura de Lima se asemeja a la del 

Gran Buenos Aires, Como ejemplo de estructura relativamente "tardía" y a un nivel general más alto que el 

de Lima, se puede mencionar el caso de la Ciudad do Panamá. 

Por lo monos dos factores pueden explicar l a ^estructura' "tardía" de las tasas de participaciín. El p r i -

mero, y de mayor interís con relaci ín a l a situación do Lima, os el nivel de actividad de las mujeres casadas. 

Donde la actividad do estas mujeres os considerablemente baja se encuentra una estructura "temprana". El 
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GRAFICO 1 

TASAS DE ACTIVIDAD fEMENIMA POR EDAD L ü ' A í '.ETROPOLITANA, ¡QUITOS, PERU URBANO Y EL 
GRAN BUENOS A I R E S , CENSOS V ¿NCüESTAS ALREDEDOR DE 1 9 6 0 - 5 9 6 7 
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segundo factor es el grado de desarrollo de la oconomfa local , - Sv asía econonifa fuera poco desarrollada, co»-

150 serfa el caso de Iquitos, favorecería ciertas formas de actividad femenina en edades avanzadas independien-

temente del estado c iv i l y de los hijos (artesanía domística y, en general, ocupaciones que no requieren tra» 

bajar fuera del hogar). , ' 

3, Tasas, de pertl-^'i^ari^n "oqiTn lugar ds n-r.imiento (.nativas, e •'nnjigrci.ea) 

La condición de Inmigrante e o t á relacionada en lo? c i i o s de Lima e I q u i t o s con un nivel de par t ic ipac i ín 

. de las mujeres. Excepto en las edades centrales, de 20 a 34 años, el nivel de actividad de las mujeres inini-
í ' 
J grantes.sobrepasa significativamente al de las mujeros nativas. Esto es especialmente notorio en las mujeres 

' de menos de 20 años. Por ejemplo, en el grupo de edades 15 a 19 años la participaciín de los inmigrantes dU" 

plica l a correspondiente tasa de las nativas, tanto en la ciudad limeña como en la de iquitos, (Víanse el 

cuadro. 3 y el gr í f ico 2)* Tarabiín hay considerables diferencias en el mismo sentido'en las mujeres do 12 a 

H años, especialmente en Lima, En esta edad la tasa de Lima es el 40,9 por ciento, c i f ra que parece alta y 

que probablemente pueda estar afectada por un error de muestrep. 

La elevada partícipaciín de las inmigrantes de menos do 20 años, en comparación con la-part ícipaci ín de 

las nativas, probablemente estS vinculada al trabajo como sirvientas domísticas. En efecto, como muestra el 

cuadro 7, en Lima el 38,1 por ciento-de las trabajadoras est í constituido por domésticas en el caso de las 

inmigrantes, mientras que siílo el 10.9 por cicnto de las trabajadoras nativas está en esa,categoría. Una si» 

tuaciín similar se comprueba en Iquitos, 

i . Características^ econiyiT'lcas do l a población ocon5micamente activa femenina 

En esta sección se examina Ta poblaciín trabajadora segín su composiciiín por categorías en la ocupación 

y por el sector do la economía en que realizan la actividad. Ambas características no solamente son í t i l es -

para conocer la clase de oportunidades que se ofrecen a l a siujer en el mercado de trabajo, sino tambiín por-

que la estructura por categorías y rama do actividad esi i vinculada cOn el nivel de la actividad. Por ejem-

plo, en una economía en desarrollo deberá esperarse .que Ta mayor participación de la mujer coincida con un 

aumento del trabajo asalariado, en particular en la industria manufacturera, el comercio y los servicios 

(excepto ciertas formas do servicio personal como el servicio domestico). 
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GRAFICO 2 

Í Í ; R U : TASAS DE A C T I V I D A D FEMENINA SEGUN EDAD Y LUGAR DE N A C I M I E N T O ( N A T I V A S E 1 G R A I V Í T E S ) 
EN LlîW METROPOLITANA E ¡ Q U I T O S , ENCUESTAS I966 y I967 
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FUENTE: CUADRO 3 . 
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Cuadros 

PERU: TASAS DE PARTICIPACION. FEMENINA POR EDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO (NATIVAS E INH.IGRANTES.)̂  
EN LIMA METROPOLITANA E IQUITOS, ENCUESTAS 1966 Y 1967 

(Tasas por cien) 

Grupos de Lima Metropolitana (1967) Iquitos (1966] 
edades Nativas Inmigrantes Nativas Inmigrantes 

10 - U 5,6 40,9 4,4 15,9 

15 - 19 23,1 57,6 22,2 43,7 

20 - 47,7 49,5 46,5 50,3 

35 . « 35,9 42,7 40,2 40,3 

50 - 64 18,8 25,0 • 39,0 44^4 

65 y más 12,5 16,2 11,1 - 17,4 

12 años y más 29,5 • 45,0 , 32 ,9 43,3 

Fuente: Tabulaciones realizadas por el Centro de Investigaciones Socialos por Huestreo, a base de las 
Encuestas de PropSsitos Hdltiples llevadas a cabo on las ciudades de Lima e jquitos, 1955 y 
1957; 

^ So excluyeron los casos sin espQcificaciíín de sdad ni ccndiciín de nacimiento. 

En el cuadro k, so presenta l a dístribuci5n de las trabajadoras de Lima e Iquitos,por categorías en la 

ocupacíín. En Lima, el 70,4 por ciento eran asalariadas, poro hay que toner en cuenta que las 2/5 partes de 

ístas eran a su vez empleadas domesticas. Esta situación contrasta con l a de Iquitos, donde las asalariadas 

solamente representaban el 32,2 por ciento, con una baja proporción de domesticas. La ciudad iquiteña, con 

una elevada proporciSn de trabajadores por cuenta propia (50,0 por ciento), revelaría el estado incipiente de 

la economía de esta ciudad y, por otra parte, explicaría la participacifln relativamente alta de l a mujer en 

edades sobre los 30 a 35 años. 

Si se desea comparar los resultados de las encuestas de Lima e Iquitos con los datos del censo de 19G1 

correspondientes a la población urbana de los departamentos de Lima y Loreto, respectivamente, surgen algunas 

limitaciones importantes, además del hecho de que no se trata sino en parte de la Bisna poblacifin. Proba-

blemente, hay diferencias provenientes del uso de distintas definiciones de las categorías de ocupaci5n y 

en los procedimientos de enumeraciSn. Por ejemplo, la diferencia entre la proporci6n do asalariadas on ol 

departamento de Loreto (S^fjS por ciento), y en Iquitos (32,2 por ciento), lo que se debo principalmente al 

cambio en la proporciSn de empleadas dotnSsticas. Posiblomente, en el censo de 1951 se ha incluido como em-

pleadas doQiSstiías a cierta proporción de mujeres que realizan servicios personales (lavado, planchado, etc , , )^ 

en su propio hogar para terceros. 
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Cuac'ro 4 

P E R U : P C B L A C I C H FEKEülaA SEGUii TATEGCRlA OE C C U P A C I : : " / E I ! ALGUÜAS Z C Ü A S L ' R B A H A S D E L P E R I J . 
CEi'SG 1951 Y OICUESTA 195W957 

(Distr1buci5n porceniual de las ¡nujoros do 12 cños y nSs do odad) 

Categoría 
de 

ocupaciSn 

Lima 
¡•le tro po-

ntana 
(1967) 

Iquitos 

(1966) 

Departamento 
Lima Urbana 

(1961) 

Dopartamonto 
Loroto Urbano 

(1961) 
Períí Urbano 

(1961) 

Patrono 0,9 I J 0,9 0,9 1,0 

Asa! ariada IC/í 32,2 79,2 64,5 68,2 

Obrera U , 5 6,2 15,9 12,1 13,1 

Empleada 21,k 21,9 29,7 19,9 23,4 

Empicada OomSstica 2C,5 4,1 33,6 32,5 31,7 

Trabajador inde-
pendiente 22,0 50,0 17,6 30,8 26,8 

Trabajador familiar G,7 16,1 2,3 3,3 

Total 1G0,C 100,0 1CC,0 100,0 100,0 

Nímero de casos 572 416 1C9 058 8 578 382 355 

Fuentes; 1. Tabulaciones de las encuestas realizadas por el C¡Sl"i. 
2. Dirccci6n de Estadística y Censos, Caractorfst'iccs Fcongmlcas, Volumen IV, pigs. 2C8 y 21C. 

a{ Se excluyeron las mujeres con categoría ocupacional no especificada y aquellas que nunca trabajaron, pero 
se encontraban buscando trabajo. 

Considerando la condicifín de inniigrantos y nativas, so podrá apreciar en el cuadro 5, que no obstante 

que la-proporciSn do asalariadas es sigi lar en ambos grupos do mujeres, la situación es distinta cuando so 

considera la composiciSn do los asalariadas, ya que mientras el 46,0 por ciento de l a poblaci6n femenina 

trabajadora nativa de Linia es "empicada", sólo el 17,3 por ciento de las inmigrantes está en esta categoría, 

presentiíndoso la situación contraria cuando so examina la categoría "empleada dou5stica". En Iquitos so 

advierto ol mismo fenSmonc, 

Del examen del cuadro 6 resulta quo, comc se observa en general en ciudades y países do América Latina 

y de otras regiones del mundo, ol 50,C por ciento o mSs do las trabajadoras realizan su actividad en el 

soctor do los "servicios". La mayor participaciSn de la mujer de Lina, en ol sector manufacturero, comparads 

con la participaciSn en Iquitos, confirma la influencia del desarrollo econSnico en la distribución de la 

mano do obra femenina. 
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Cuadro 5 

PERU: POOLAClOrFetíEIÜfW, SEGUN CATEGORÍA CCUPACIONAL Y LL'GAR DE flACIÍííEHTO,^ 
(NATIVAS E INtUGRANTES) Eíí LHtt HETROPÜLITAHA E lÜUlTOS. ENCUESTAS 1965 Y 19G7 

( D i s t r i b u c i ó n porcentual de las mujeres de 12 años y más de edad) 

Categoría 
de 

ocupación 

Lima Metropol i tana (195?) 
Nativas Inmigrantes 

1 Quitos (1966] 
Nativas Inmigrantes 

Patrono • 0,5- . 1 ,1 3^0 0 ,4 

Asalar iada Ih^ 6%7 43,3 40,5 , 

Obrera 14,9 14,3 5,4 5,7 

Empleada 46,0. . 17^3 30,5 13-,0 • 

Empleada Domóstica 10^9 30^1 20,0 

Trabajador independiente 10,3 24,1 40,3 56,7 

T ra ta jador f a t ü l l i a r 9,4 5,1 5,4 

Tota l 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nómero de casos 202 370 203 • 210 

Fuente; Tabulaciones de l as encuestas rea l izadas por el CISH. 
Se excluyeron l as mujeres con l a categor ía ocupacional y cond ic ión de nacimiento no espec i f i cados, al 
igua l que l as personas que nunca t raba ja ron pero que se encontraban buscando t raba jo . 

Cuadro 6 

bJ PERU: POBLACION FEMENINA SEGUN RAHA DE ACTIVIDAD,^ EN ÁLGÜNAS ZONAS URBANAS. 
CENSO 1961. ENCUESTAS 1956 Y 1957 

( D i s t r i b u c i ó n porcentual de las. mujeres de 12 años y uiís de edad) 

Rama do 
ac t i v i dad 

Lima ' 
Metropo-
l i t a n a 

1 qui tos Departamento 
Lima Urbsca 

Departamento 
Loreto Urbano Perí,Urbano 

(1967) (19G6) (1951) ,(1961) (1951) 

A g r i c u l t u r a , 
Hanufactuí 'a^ 

0,7 2,6 2,7 7,3 0,,1 A g r i c u l t u r a , 
Hanufactuí 'a^ 22,7 10,1 17,3 15,2 17,0 
Comercio , , 
Serv íc ios~ 

23,4 "30,2 16,7 17,5 • • 17,2 Comercio , , 
Serv íc ios~ 53,2 49,1 56,0 57,9 52,4 
Ac t i v idad no espe-

c i f i c a d a i / - 7,3 2,1 5,3 

Tota l 100,0 100,0 100,0' 100,0 • 100,0 
Nímero de casos 572 420 190 050 0 677 394 703 

Fuente; Tabulaciones de l a s encuestas rea l i zadas por el CISH, 
D i r e c c i í n de E s t a d í s t i c a y Censos, volumen IV, Ca rac te r í s t i cas Económicas, págs, ,108 y 196, 

a/ Se i nc l uye ; M iner ía , const rucc ión, e l e c t r i c i d a d , agua y manufactura, 
y Se i n c l u y o : Se rv i c i os y t ranspor te , 
¿Z Se c>:cluyó a l a s mujeres que nunca t r a b a l a r o n , pero se encontraban buscando t r a b a j o . 
¿ / Pocos casos. 
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I I . ASP2CT:S DE[1CGRAF!C:S DE LA PARTIC!PACI:IÍ FEÍIEHIKA: 
ESTADO CU'IL Y fiUHERO DE HIJGS TENIDOS NACIDOS VIVOS 

En es ia s e c o i í n se es tud ia e l estado c i v i l y nímero de h i j o s ten idos nacidos v ivos de l a p o b l a c l í n feraeni-

na, por ser v a r i a b l e s que con t r ibuyen a determinar e l grado de p a r t i c i p a c i ó n econímica en e l mercado de t r a b a j o . 

Se consideran en este a n f l i s i s solamente a l a s mujeres de 15 a 54 años, 

1, Estado c i v i l 

En genera l , en todas l a s poblaciones l a p a r t í c i p a c t í n de l a mujer s o l t e r a en l as ac t i v i dades econíciicas 

es más elevada que "a de l a mujer casada. Esta c a r a c t e r í s t i c a se presenta de manera pronunciada en l as 

socioclados on vfas de d e s a r r o l l o , y también se comprueba en l os casos de Lima e I q u i t c s (v íase e l cuadro 7 ) , 

La p a r t i c i p a c ' J n de l a s s o l t e r a s (53 ,5 por c i e n t o ) d u p l i c a l a de l a s casadas. En I q u i t o s l a d i f e r e n c i a c o r r e s -

pondiente es L.'n tan to menor. Las tasas r e s u l t a n t e s para v iut ias y d i vo rc iadas probablemente son isenos con f i ab les 

en ambas oncuestas debido a l pequeño ndmro de laujeres en t rev i s tadas con ese estado c i v i l (58 y 66 mujeres en 

Lima fi I q u i t o s , respec t ivamente) . 

Cuadro 7 

PERU: TASAS GLOBALES DE ACTIVIDAD Y NUfCROS ABSOLUTOS DE MUJERES DE 15 A 6A AÑOS, SEGUN ESTADO 
CIVIL a / Efl LlflA HETROPOLITANA E IQUITOS. ENCUESTAS 1966 Y 1967 

Lima I - le t roüo l i tana (1957) I q u i t o s (1956) 
Estado c i v i l Kiiraero de Tasas Niíniero de Tasas 

casos (por c i en ) casos (por c i en ) 

S o l t e r a 545 58-, 5 394 50,8 

Casada y en unión consensual , 697 28,8 494 34,0 

V iuda, d i vo rc iada 68 39,7 66 54,6 

To ta l de mujeres de 15 a 54 años 1-310 954 42,3 

F u e n ^ : Tabulaciones de l a s encuestas rea l i zadas pop e l CISH. 
a j Se exc lc j - . ron l o s casos no deterninados en estado c i v i l . 

Las d i f e r e n c i a s señaladas son adn más acentuadas cuando se examina l a p a r t i c i p a c i í n por edades, (Véase 
e l cuadro 8 ) . Por e jemplo, en Lima, l a a c t i v i d a d de l a s mujeres s o l t e r a s a lcanza , en t re 20 y 50 años de edad, 

n i ve l es comparables a l o s encontrados cn^ sociedades mis d e s a r r o l l a d a s , reg is t rándose en e l grupo 20 a 34 años 

una tasa del 78 ,4 por c i e n t o . En cambio, en es ta í l t i m a edad l a p a r t i c i p a c i í n de l a mujer casada era stflo del 

28,5 por c i en to . 

La p a r t i c i p a d í n de l a mujer s o l t e r a on I q u i t o s os un poco u fe ba ja que en Lima, Alcanza su máximo (70_^8 

por c i en to ) en e] grupo de edades 20 a 34 años. Po r -e l c o n t r a r i o ^ habr ía una más elevada p a r t i c i p a c i ó n on l a s 

mujeres casadas y en uniones consensúales on I q u i t o s , a l menos en t re l o s 20 y 50 años, l o que p o d r f a exp l i ca r se 

per l a mayor p ropo rc ión de t raba jadoras por cuenta p rop ia y , por l o t a n t o , de mujeres que r e a l i z a n su a c t i v i d a d 

en e l hogar. 
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Cuadro 8 ' 

PERU: TASAS OE ACTIVIDAD DE LA POBLACION FEMENINA POR EDAD^'' Y ESTADO ClV iL , EN LIMA METROPOLITANA E IQUITOS, 
ENCUESTAS 1966 Y 1967 , 

(Tasas por c ien) 

Lima MjBirQpoíl tana (1967) I qui tos '(1966) 
Grupos de 

edades So l te ra 
Casada, 

Unión 
consensual 

Viuda, 
Divorc iada So l t e ra 

Casada, 
Unión 

conserisual 

Viuda, 
Divorciada 

15 a 19 40,6 19^2 33,2 11,5 • 

20 - 34 78^4 28,5 y • 
70,8 35^0 kJ 

35 - 49 74,0 32,4 59,1 69,7 35^0 • 70,0 

50 - 64 43 j 8 18j8 20 j0 53,1 37^0 38j7 

T5 años y más 58,5 • 28^8 39,7 50,8 34,0 54,5 , 

Fuente; Tabulaciones de l as encuestas rea l i zadas por e l CiSH. 
^ Se excluyeron a l a s mujeres s i n especi f i cao l í n de edad, 
y Pocos ca'-;OS, 

2., Nlfniero ds hi ios tenidos 

Independientemente del nffmero de h i j o s ten idos , es evidente quo el estado c i v i l es un f a c t o r importante 

en l a ac t i v i dad femenina» E l l o se comprueba al comparar l a p a r t i c i p a c i ó n de las mujeres so l t e ras con l a de las 

casadas s i n h i j o s . En e fec to , en e l cuadro 9 se puede ver que en Lima l a tasa de p a r t i c i p a c i ó n de mujeres ca-

sadas s i n h i j o s de,20-3't años es de s i l o ol 42,9 por c i e n t o , esto es, bastante más baja que l a tasa do so l teras 

en esas mismas edades (76,4 por c i e n t o ) . En el grupo de edades de 35 a 49 años, l a d i f e renc ia , - aunque menor, 

es aín importante. Los resul tados correspondientes a Iqu i tos no conf i rman igual comportamiento, porque en el 

grupo de edades 20 a 34 años hay bastante semejanza entre las tasas de so-Iteras y casadas s i n h i j o s ; Sin em-

bargOj l a tasa de casadas r e s u l t a de un nffmero pequeño de. casos (19 mujeres) y, por l o tan to , , es un dato que 

no presenta segur idad, , ' ' ; ' ' 

En e l cuadró 9 , ya comentado, tambi ín se comparan l as tasas de mujeres s i n h i j o s (cero h i j o s ) y con uno o 

m5s h i j o s . Esta coniparaciín t iene mayor importancia para l a s mujeres casadas y en unión consensual, entre las 

cuales se encuentra una proporc ión rGlat iyamehte grande do mujeres con h i j o s . La ex i s tenc ia de h i j o s está r e -

lac ionada con .un menor n i ve l de a c t i v i d a d , como puede verse para Lima en e l cuadro 9, entre l o s 20 y l os 50 

años de edad, en l o s cuales l a tasa de mujeres s i n h i j o s es de alrededor del 40,0 por c iento más a l t a que l a 

tasa de mujeres con h i j o s , A su vez, l a s tasas de mujeres casadas de I q u i t o s , con uno'C más h i j o s , son s i m i l a -

res pero un poco más a l t a s que l as do Litng. V 

1/ Debido al pequeño rnJmero de casos (19 mujures) , l a tasa dn raujerns caftada? s in l i i j o s de Iqu i tos no se toma 
en cuenta en l a comparación. 
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Aunque on la muestra ol nffncro cc casos do mujeres salieras con hijos .s rolativanonic pequeño, tanto los 

resultados de Lima como los de Iquitos indican que la participación de estas nujores es comparable a la de las 

solteras sin hijos, siendo nSs elevada en las edades más jívenes. 

Respecto de las mujeres viudas y divorciadas, G1 nímero de casos observados es relativamente pequeño, lo 

que no perraite formular conclusiones. 

Cuadro 9 

PERU: TASAS DE PARTIOPACIOH FEHEHiNA POR EDADES, CONSIDERANDO EL ESTADf CIVIL-
Y LOS HIJOS TEMIDOS NACIDOS VIVOS EN LIHA (lETROPOLITANA E IQUITOS. 

EtICUESTAS 19S6 Y 1967 

(Tasas por c ien) 

Grupos de 
edades 

Sol toras Casadas, unión consensual Viudas, divorciadas 
Grupos de 

edades Cero h i j o s 1 V más Cero h i ios 1 V más Cero h i j o s 1 y más Grupos de 
edades Lliaa 1 qui tos Lima iqu i t os Lima Iqui-^os l ima Iqu i tos Lima 1 {güitos Lima Iqu i tos 

15 - 19 36,4 30^0 50.,0 68,7 «i 12j5 25^0 n,i «I» « » t» 

20 - 34 76-,4 72,4 90,3 ' 68-, 9 42,9 75,0 26^8 33,6 «• b/ hj b/ 

35 - 49 78^3 b / - 70,4 66^7 57 j l b/ 32,2 35j0 k/ 60,0 70,0 

5 0 - 5 4 44,4 k / 42^0 5^2 - - 20-, 3 37;7 - b/ 22,9 36,7 

15 a 64 años 53,0 43,3 75,7 65,4 38,8 40,0 28,3 33,8 14,3 42,6 81.3 

Fuente; Tabulaciones de las encuestas rea l izadas por e l CISl!, 
a / Se excluyoron los casos s fn espec i f icac ión de edad ni de estado c i v i l . 

Pocos casos. 

En el cuadro 10, se estudia eon mayor de ta l l e l a pa r t i c i pac i ón de l as mujeres casadas con h i j o s , Al exa-

minar los grupos de edades 20 a 34 y 35 a^W años, se adve r t i r á en el caso de Lima que los n ive les de ac t iv idad 

disminuyen al aumentar e l nffraero do h i j o s , por lo menos hasta el cuarto o quinto h i j o , . Por o t r a par te , tambián 

so advierte que l a p a r t i c i p a c i ó n aumenta con l a edad entre l os 20 y l os 50 años, Podria l l ega rse a l a conclu-

s ión do que-ambas tendencias es t ín relacionadas con l a edad de l os h i j o s , esto es, que cuando o l i o s alcanzan 

c i e r t a edad, probableaente 6 ^ o s , l a mujer t iene mayores oportunidades de t r aba ja r . No se ha encontrado una • 

expl icac ión de por quó las tasas do p a r t i c i p a c i ó n de mujeres con 6-7 h i j o s es más elevada que l a de las que t i e -

nen 4-5 , espec'; al mente entre l as mujeres jóvenes (20 a 34 años); esto podría deberse al pequeño nóinero de casos 

de mujoros con 6-7 h i j o s , pero tambión podrfa pensarse,que l a s mujeres con elevado nffmero de h i j o s se encuentran 

con mayor f recuoncia en aquellas clases soc ia les donde ol t rabajo femenino es una necesidad más Imperiosa, 

Las tendencias antes Indicadas para Lima no son tan c laras en el caso de- Iqu i tos , En cambio, se observa 

que l a pa r t i c i pac ión de l a mujer con h i j o s os super ior en Iqu i tos que en Lima, l o cual es una nueva confirmación 

do que en l a primera de l as ciudades noncionadas predominan c i e r t as formas de t rabajo que hacen posib le l a ma-

yor pa r t i c i pac ión de l a mujer casads y con h i j o s . 



Cuadro 10 

PERU: TASAS DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES CASADAS Y EN UNION CONSENSUAL, SEGUN EDAD Y NUMERO DE HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS,^ 
EN LUIA METROPOLITANA E [QUITOS, ENCUESTAS 1966 Y 1967 

(Tasas por c ien) 

Grupos de Tasas de par t i c ipac l í fn de las muieres casadas, con n f a r o -indicado de h i j o s 

edades Cero 1 2 3 4 - 5 6 -7 8 y más Cero 1 2 3 4 - 5 6 -7 8 y más 

15 - 19 « . 25 ,0 ' 2 8 ^ 6 m. - i» 12y3 h-i b/ « » ' .. m 

20 . 34 42^9 .27,3 28-, 0 27^3 25-,0 2 8 , 6 14-,3 7 5 , 0 28 ,9 4 0 , 4 3 7 , 1 28»6 4 0 , 4 

35 . 49 5 7 j 1 37^5 33^3 30^6 26', 0 3 7 , 5 3 3 j 3 b/ 50,0 66 ,6 3 6 , 4 3 1 , 6 3 3 , 3 . 33 ,3 

5 0 - 6 4 2 0 , 0 14^3 27,3 2 9 , 2 11 ,1 y y y • 4 0 , 0 2 5 , 0 3 4 , 6 

15 a 64 años • 3 8 , 8 • 23»4 28,9 2 8 . 5 . • 1 5 , 4 30 ,8 2 5 , 9 4 0 , 0 2 6 , 3 3%5 3 9 , 3 3 5 , 5 30 ,8 : 34,3 

Fuente: Tabulaciones de las encuestas real izadas por el CÍSM, 
_a/ Se excluyeron los casos s i n espec i f icac ión de edad n i de nflmero 'de h i j o s tenidos. 
h j Pocos casos. 
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En l a t a b l a 7 del apdndico, SG pueden encontrar l a s tasas de pa r t í c i pac ío 'n de todas l a s raujoros, s i n d i s -

t i n c i ó n de estado c i v i l , seg5n el numero de h i j o s ten idos , 

U r e l a c i í n en t re p a r t i c i p a c i i í n y níisero de h i j o s taiabián se puede a n a l i z a r considerando e l promedio de h i~ 

jos tenidos por l a s mujeres segtfn que t r a b a j e n o que no t raba jen . En e l cuadro 11, se presentan estos promedios 

por grupos de edades de todas l a s mujeres s i n d i s t i n c i ó n del estado c i v i l . El nímero medio de h i j o s es siempre 

mis elevado en í q u i t o s que en L ina , corno ora de esperar por l a mayor fecundidad de l a s mujeres on l a pr imera do 

l a s ciudades mencionadas, Al mismo tIempO' y en ambos casos e l promedio de h i j o s de l a s mujeres que t raba jan os 

i n f e r i o r al ¿o l a s mujeres que no t r a b a j a n , sobre todo en e l grupo de edades de 20 a afíos en o l caso de Limat, 

S in embargo, estas d i f e r e n c i a s so exp l i can p r inc ipa lmente por l a d i s t r i b u c i í n de l as mujeres s o l t e r a s en dos • 

grupos, es d e c i r , l a s que t raba jan y l a s que no l o hacen. Considerando solamente a l as casadas y en un i ín son-

sensual (víase l a t a b l a 8 del apíndIcD B) se ve que hay bastante analogía on el nímero do h i j o s de estas muje» 

r e s , sean ac t i vas o i n a c t i v a s , en Lima e I q u i t o s . 

Cuadro 11 

PERU: PROMEDIO OE HIJOS TEflIDOS NACIOOS VIVOS DE LAS MUJERES SE6UIJ EOAD^ Y ACTIVIOAO ECOfJOMICA, 
EH LIMA METROPOLITANA E IQUITOS. ENCUESTAS 1956 Y 1967 ' 

Trabajan No t r aba jan 

edades Lima Iqu i tos Lima iqu i tos 

15 - 19 0^1 0 ,3 0,1 0,2 • 

20 - 34 2,3 2 ,6 3,1 

35 - « 5,5 4 ,2 6,4 

50 - 64 3,3 5,6 3,9 6,1 
Promedio de h i j o s de mu-
j e r e s de 15"64 años 

L J . L L 3 J . 

Fuente: Tabulaciones de l a s encuestas rea l i zadas por e l ClSil, 
a / Se excl i iyeron l o s casos s i n e s p e c i f i c a c i í n de edad. 

111. ASPECTOS EDUCATIVOS OE LA PARTlClPAClOíl DE LA MUJER 

Las oportunidades de p a r t i c i p a c l í í n de l a mujer en ac t i v idades económicas dependen de su n i ve l de i n s t r u c -

c i ó n , a l menos t ra tándose del t raba jo en l o s sectores modernos de l a economía. En l a c iudad de Urna- y tasbión 

en i q u i t o s , como en o t ras ciudades de Amír lca L a t i n a , coex is ten , a l lado de l a s ac t i v idades modernas, ocupacio-

nes t r a d i c i o n a l e s a rca i cas . Por cons igu ien te , debería esperarse que l a mayor p a r t i c i p a c i ó n femenina tuv iera-

l u g a r entre l a s mujeres de más bajos n i ve les de i n s t r u c c i ó n , por una p a r t e , y ent re aqué l las con mis a l t o n i -

v e l , por l a o t r a . 
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Al-analizar el cuadro 12, estos líltinios supuestos pueden comprobarse. En efecto, tanto an Lima como en 

Iquitos, se registran tasas de actividad entre las. mujeres de más bajos niveles de instrucción, on particular 

entre aquíllas ' s in instrucclín®, Osbe recordarse que una parte importante de las trabajadoras, en Lima eran 

"empleadas domesticas®. En el otro extremo de la escala, especialmente en los niveles "secundaria completa® y 

"superior completa" se vuelven a encontrar las tasas mSs elevadas. 

Cuadro 12 

PERU: TASAS DE ACTIVIDAD Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION FEMENINA ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
SEGUN NIVEL DE rNSTRUCCION,a/ EN LIMA METROPOLITANA E IQUITOS, ENCUESTAS 1956 Y 1967 

(Mujoros de 12 años y más de edad) 

Nivel de ' Lima fletropolitana (1967) Iquitos (1966) 

Porcentaje ^ eorce«tajp . ( 

Sin instrucción 8-,3 50^5 14,3 45,5 

Primaria incompleta 29,8 .43 ,1 44-,3 35^2 

Primaria completa • 24,9 35-, 6 , 19,1 35,2 

Secundaria inconipleta 15,7 27,9 • 14,3 33^9 

Secundaria completa 40^2 3^8 57,1 

Superior incoinpleta . 35^0 2,4 50^0 . 

Superior completa 3,8 56,4 • • 1,8 88,9 

Total 100,0 87,9 100,0 37,4 

Número de casos 581 420 

Fuente; Tabulaciones de las encuestas realizadas por el CISM, 
a/ Se excluyeron los casos sin especificación de nivel de instrucción. 

Sin embargo,.la relación entre nivel da instrucción y participación parecería ser más compleja de lo que 

se deduce del cuadro 1?, Al considerar tasas de, actividad do mujeres de 20 a 34 años, esto es, el grupo 

mis numeroso y,probablemente el de mayor interós, se puede observar que en Lima tales tasas varfan poco con. 

el nivel de instrucción, sobre todo si se tienen en cuenta los márgenes de variación por errores de muostreo, 

exceptuando las mujeres "sin instrucción" cuya tasa, a posar de ser relativamente al ta (41,9 por c ier to) , está 

por debajo del valor de las tasas en las restantes categorías donde se aproxima al 50,0 por ciento. En las 

edades 15 a 19 y 35 a 49 años, por e l contrario, las tasas descienden al aumentar el nivel de instrucción, sal -

vo para el nivel más alto (secundaria completa y superior) en que vuelve a subir el nivel de actividad. En re-

lación con el grupo de edades 15 a-19 años, habría que tener en cuenta para las mujeres con educación secundaria 

(completa e incompleta) y superior, que en e l cálculo de la tasa se incluyó en el denominador cierfo nilmero de 
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nujsres que iodavl'a estaban-rsclbfendo enseñanza, lo cual contribuye indudablemente a reducir l a participación 

del grupc. So podrfa decir, resumiendo los cocientarios anteriores, que l a tasa global de participaciín de mu-

jeres do 12 anos y más de edad, segíín nivel de instrucciín, está inf luida por l a distribución por edad de las 

raujeres son eada nivel educacional. Por ejemplo, la tasa de participación relativamente elevada de las mujeres 

con nivel-"secundario completo y superior" obedece al hecho do que una elevada proporción de e l las , con esa 

educación, tiene entre 20 y 50 años do edad, grupo que posee una alta tasa de actividad. Entre las mujeres con 

otros niveles de escolaridad, l a proporción de menores de 20 años es mís Importante que entre las mujeres-con • 

nivel "secundarlo completo y superior®. Entre las mujeres con bajo nivel de Instrucción (sin instrucción, p r i -

maria incompleta y primarla completa) las tasas más altas se dan en las edades 15 a 19 años. 

En Iquitos, el grupo femenino do 20 a 34 años manifiesta un comportamiento distinto del registrado en Lima 

(vóase el cuadro 13) , en el sentido de que las tasas de participación son claramente mís altas entre las mujeres 

con elevado nivel de Instrucción (secundarlo y superior). Algo similar ocurre en el grupo de 35 a W años, aun-

que las tasas de mujeres con los niveles más altos de Instrucción se apoyan en pocos casos (? y 10, respectiva-

mente), Otra diferencia con Lima os que las mujeres de 15 a 19 años tienen tasas más bajas que aquóllas de 20 

a .49 áios. 

IV. CONCLUSIONES 

El estudio comparativo, a base de encuestas de l a fuerza de trabajo femenino en centros urbanos dol Peró, 

permite formular algunas conclusiones quo pueden estar afectadas por limitaciones de las fuentes de Información, 

1, La tasa global de actividad muestra resultados muy parecidos en Lima e Iquitos,. Este hecho pareciera 

contradecir la hipótesis que sostiene- que los centros urbanos de gran tamaño, caracterizados por una fuerte 

concentración de la oferta de trabajo, presentan mayores niveles de actividad femenina., 

2, El patrón de las tasas do participación por edad en Lima so asemeja al encontrado en otras poblaciones 

(ciudades, etc.) que se caracterizan por tener una participación predominante en edades adultas jóvenes. En 

Iquitos, por el contrario, la participación en edades adultas medias tambión es importante, 

3, La composición de la fuerza do trabajo es Influida por l a participación de las inmigrantes. En Lima, 

estas tritimas corresponden, en su mayoría, a personas originarlas de zonas más atrasadas y, consecuentemente, 

su f a l t a de capacitación les Impido el desempeño de las funciones especializadas que caracterizan a un nícleo 

urbano de gran magnitud; como resultado de esto, dichas mujeres se Incorporan a actividades de menor prestlglo-

y escasa productividad. En Iquitos, tanto nativas como Inmigrantes se concentran en l a categorfa de trabajado-

ras Independientes, lo que podrfa deberse a l a existencia de actividades económicas de reducida escala, 

4, Iquitos se caracteriza por una población femenina de menor nivel de instrucción que l a observada en 

Lima, Ello implicarfa que en esta ffltiina ciudad l a población estó más abierta al cambio social. 



Cuadro 13 

a/ PERU: TASAS DE ACTIVIDAD FEHEyiHA, SEGUN EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION,-^ EN LIHA METROPOLITANA E IQUITOS,. ENCUESTA 1966 Y 1967 

(Tasas por cien) 

Lima Metropolitana (1967) 
Pri inar la Secundaria 

Grupos 
de 

edades Sin instrucci ín tncomoleta Completa Incompleta Completa 
y 

Superior 

I qui tos (1966) 
Pr imar ia 

Sin Instrucción Incompleta Completa 
Secundaria 

incompleta Completa 
y 

Superior 

1 2 - H y 19,8 • 8,0 . 6,3 M. y . . 6,4 , 16,7 3,8 -

15 - 19 80,0 • 68,8 53,6 17,1 24,4 y 38,8 28,6 20,2 33,3 

20 - 34 49,6 46,8 50,0 51,1 40,9 • 4 3 , 9 43,3 61,0 63,4 

35 - « 60^0 34,7 30,4 45,2 50,0 43,5 33,9 71,4 60,0 

5 0 - 6 4 , 54i5 21,5 • . 23,5 . 10,5 ' 46,2 "38,5 - 38,1 y 

65 y más ; - 33,3 ; • 14,2 23,5 • 10,0 - , • -

12 años y más 50,5 43,1 35,6 27,9 41,6 45,5 35,2 . 35,2 33 ,9 ' . 59,6-

Fuenteí Tabulaciones de las encuestas realizadas por el CISM, 
a / Se excluyeron los casos sin especificaciín de edad ni de nivel de instrucción, 
y Pocos casos. 
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5, Unía es una ciudad donde predomina l a categoría de las "asalariadas", lo que da una v ís i ín del ner-

cado do trabajo predominante, que so caracteriza por presentar una confíguraciín econínilca propia do ciudades 

modernas. Por el contrario, en ¡quitos predominan las "trabajadoras independientes", 

6o El estado c iv i l y el nlínioro de hijos tenidos por las mujeres influyen fuertemente en el nivel de par-

t icipaci ín de l a mujer. En Lima, l a participación de las solteras, en particular en las edades adu-tas jóve-

nes, os comparable a la encontrada on las póblaciones industrializadas. Por el contrario, la participaciín 

de la mujer casada es comparativamente baja. En Iquitos, se presenta una situación similar pero puede notar-

se quo la actividad de la mujer casada tiene mayor importancia que en Lima, la cual probablemente está Tincu-

lada a las formas de actividad dominante, 

7, El estado c iv i l influye en el nivel de participación independientemente del nímero de hijos tenidos 

por las nujoros. La participación de las solteras es claramente más elevada que la do las casadas sin hijos, 

8, El ntfinero de hijos tarabión influye en el nivel de participación. Las tasas disminuyen a mayor níme-

ro de hijos. Por otra parte, para un detorininado níniero de hijos, l a participación aumenta con l a edad, lo 

cual se supone que est í relacionado con l a edad de los hijos. 

9, Entre las mujeres casadas no hay indicios claros de diferencias entre el nó'mero medio de hijos de las 

que trabajan y de las que no trabajan. 

10, La participación más elevada se encuentra en los dos extremos de l a escala educativa, 

11. lina excepción al comportamiento general, indicado en el punto 10, se presentó en Lima en el grupo do 

odades de 20 a 34 años de edad, en el cual el nivel de actividad (excluyendo a las mujeres sin instrucción) 

prácticamente no varía en relación con el nivel do instrucción. 
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APEfJDICE k 

1. PofinlcionGs do concep-tos utilizados en la oncuosta 

A, Poblac- ín G.conifpicaiiieni:o,,activa. Se define a todas las personas de uno u otro sexo que so encuentran de 

vacaciones o con licencia en un empleo o negocio durante la senana de referencia, o que estando desocupadas 

durante ese período desean obtener una ocupaciífn remunerada. Es decir, comprende a las personas que se en-

cuentran ocupadas y a las desocupadas buscando trabajo, asf como a los trabajadores familiares, a las personas 

con doblo calif icación, a las trabajadoras domísticas y a las trabajadoras de artesanfa del hogar. 

Area urbana. Se entiende por iroa urbana, aquflla limitada por calles asfaltadas o no, que siguen un pla-

neamiento de manzanas regulares o irregulares, en las que ae encuentran viviendas agrupadas, 

C, Jefe de vivienda» Se defino como jefo de vivienda a la persona considerada asf por los miembros de dicha 

vivienda. En la mayoría de los casos el jefe es generalraento un hombre casado, principal sostín do la familia. 

Para cada unidad de vivienda hay un sola je fe , 

O, Residencia, habitual. Para el estudio se considera como lugar de residencia habitual a la uni-ad de v i -

vienda o alojamiento que se considere como principal. 
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APENDICE 3 

Tabla 1 

PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLAClOfl FEÍiEfüílA, POR EDAD Y ACTIVIDAD ECOÜOI-UCA'̂  EI-1 LlilÁ ;-1ETR0P0LlTAi!A E IQUITOS, 
EiiCUESTAS 1966 Y 1967 

(cifras absolutas) 

Grupos de 'liraa Hotropoíitsíia 11967) í qui tos (1966) 
edades Trabajan i'lo trabajan Trabajan I!o trabajan 

1 2 - H 25 IT 124 
15 - 19 113 179 68 154 
20 - 34 266 279 132 194 
35 - 49 141 212 107 136 
50 - 64 27 93 47 66 
65 y tnás 8 45 5 28 

Fuente; Tabulaciones de las encuestas realizadas por el CISíl, 
a/ Se excluyeron los casos sin especificación de edad. 

Tabla 2 

PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACIOtl FEMEÍllUA, SEGUN filVEL DE INSTRUCClOíj Y ACTIVIDAD ECGflOIlICA POR EDADES^ EN 
Li:iA HETROPOLlTAilA. EÜCUESTA 1967 

(Cifras absolutas) 

Edad y 
actividad Total Sin instrucción Prinaria Secundaria Superior 

Incoiiipleta Completa Incompleta Conipleta incompleta Completa 

Trabajan 

12 - 14 25 3 15 3 3 o* M 

15 - 19 113 8 44 30 20 10 1 -

20 - 34 256 18 66 58 53 45 11 15 
35 - 49 141 12 37 42 17 24 2 7 
50 - 64 27 6 4 11 4 2 1 *m 

65 y n¡ás 8 " 6. 1 - 1 t* -

Mo trabajan 

12 - 14 145 M 65 35 45 ^ « 

15 - 19 179 2 20 25 97 19 15 -

20 - 34 279 25 67 56 53 49 1Ó 9 
35 - 49 212 8 45 79 39 35- ** 5 
50 - 64 93 5 18 40 13 15 i 1 
65 y más 44 6 12 16 4 4 m 2 

Fuents: Tabulaciones de las encuestas realizadas por el CISII^ 
a/ Se excluyeron los casos sin especificación de edad ni de nivel do instrucción. 
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Tabla 3 

PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEMENINA, SEQUfi HIVEL DE INSTRUCCION Y ACTIVIDAD ECÔ IOKICA POR EDADES,' 
EM IQUITOS, ENCUESTA 1966 

(Cifras absolutas) 

i 

Edad y 
actividad Total Sin instrucci6n Priia aria Secundaria Superior Edad y 
actividad Total Sin instrucci6n Incompleta Completa • Incompleta Completa Incompleta Completa 

Trabajan 

12 - H 11 ' 2 6 2 1 tfi 

15 - 19 68 4 . 33 12 17 2 'ea 
20 - 34 182 9 72 39 • 35 12 8 6 
35 - 49 107 23 54 - • 19 5 2 , 2 2 
50 - 64 47 . 18 20 8 1 - - » 

65 y más 5 4 1 - - - m 

Ho trabalan 
1 2 - 1 4 124 1 88 10 25 _ _ 
15 - 19 154 1 52 30 67 1 2 1 
20 - 34 194 13 92 51 23 8 • • 7 
35 - 49 136 23 ' 70 37 . 2 . • 3 1 
50 - 64 66 , 21 32 13 _ • • 

65 y más 28 13 • . 9 6 - - -

Fuente; Tabulaciones de las encuestas realizadas por el ClSl!. 
a/ Se excluyeron los casos sin cspecificacián de edad ni de nivel de instruccifin. 

Tabla 4 

PERU: OISTRIBUCIOfl DE LA CATEGORIA OCUPACIOfíAL, SEGÛ l EDAD,^ Efj LK-ÍA [METROPOLITANA E IQUITOS, ENCUESTAS 1956 
Y 1957 

Grupos de 
edades Total Obrero Empleado Patr5n Trabajador 

independiente 
Empleada 
domestica 

Trabajador 
famih'ar 

Lima 
12 - 14 25 « _ 1 20 4 • 
15 - 19 110 10 21 1 4 56 8 
20 - 34 . 261 49 87 ' 2 hl 50 16 <f. 

35 - 49 140 20 41 2 57 13 7 • • 
50 - 64 27 4 7 m 12 2 2 
65 y más J - 1 - 5 1 1 •1 

I qui tos 
12 - 14 .11 _ „ 1 7 3 
15 ~ 19 68 5 17 * 7 31 6 
20 - 34 182 17 53 4 77 • 22 7 
35 - 49 107 3 17 1 78 7 i 
50 - 64 47 1 4 2 40 
65 y más 5 - 5 _ / 

Fuente; Tabulaciones do las encuestas realizadas por el ClStl, 
a/ Se excluyeron los casos sin ospecificacifin de edad ni de categoría ocupacional. 
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TabU 5 

PERU: 01STRi;i:CI0[l DE LA POBLAClOii FEiiEüiHA SEGUN ESTADO CIVIL Y ACTIVIDAD ECOI-IOillCA PGR EDADES,Efl LUIA 
l'iETROPüLlTAflA E IQUITOS» ENCUESTAS 1955 Y 1967 

(Cifras absolutas) 

Edad y actividad 
Lima Hetropolitana (1967) IquUos (1966) 

Soltera 
Casada, 
midn 

consensual 

Viuda, 
Bfycreíficí So]iera 

Casada, 
uniín 

consensual 

Viuda, 
divorciada 

Trabajan 

15 - 19 108 5 65 3 -

20 - 34 167 93 6 97 82 3 

35 - 49 37 91 13 23 63 21 

50 , 64 7 12 8 15 20 12 

No trabajan 

15 - 19 158 21 m 131 23 -

20 - 34 46 233 40 152 2 

35 - 49 13 190 9 10 117 9 

50 - 64 9 52 32 13 34 19 

Fuente: Tabulaciones de las encuestas realizadas por el CISM, 
a / Se excluyeron los casos sin especificaciín do edad. 



Tabla 6 

a/ PERU: DISTRIBUCION DEL TOTAL DE MUJERES SEGUN NUMERO OE HIJOS TENIDOS NACIOOS VIVOS Y ACTIVIDAD ECONOMICA POR EDADES,^ EN LIMA METROPOLITANA 
E IQUITOS. ENCUESTAS 1965 Y 1967 

Edad y actividad Lima Metropolitana (1967) 1 qui tos (1966} 

Cero 1 2 3 4-5 5-7 8 y más Cero 1 2 3 4-5 . 6-7 8 y más 

Trabajan 

15 - 19 105 5 3 - m - 54 10 3 1 - . 

20 - 2ii 153 28 26 21 20 14 2 62 22 20. 27 32 14 5 

35 49 24 18 16 22 28 18 15 " 4 10 8 12 16 25 32 

5 0 - 5 4 5 2 2 6 7 3 ; 2 3 4 4 3 n . 3 18 

No trabajan 

15 - 19 161 10 6 1 * 133 16 5 m . - - • • 

20 - 34 64 34 54 40 51 30 6 24 29 38 30 40 27 6 

35 - 49 10 15 30 38 62 28 28 3 6 4 8 28 38 49 

50 - 64 13 8 B 16 23 13 12 3 4 3 6 n 13 26 

fva on 

Fuente; Tabulaciones de las encuestas realizadas por él CISM, 
a/ Se excluyeron los casos sin especificación de edad ni de ntfmero de hijos tenidos» 



Tabla 7 

PERU: TASAS DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION FEMENINA, SEGUN EDAD Y NUMERO DE HIJOS TEMIDOS NACIDOS VIVOS,^ EN I M METROPOLITANA E IQUITOS. 
ENCUESTAS 1966 Y 1957 

(Tasas por cien) 

Grupos 
de 

Tasas do participacid'n de jas nmjopcs con niTiiiero indicado do hijos 
Lima Motropolitana (1967) I qui tos (1966) 

edades Cero 1 2 3 4-5 5-7 8 y más Cero 1 2 3 4-5 6-7 8 y nia 

15 - 19 39,5 33,3 33,3 * * M M 28,9 38,5 37^5 b/ « * * M 

20 - 34 70j5 45,2 32,5 34-, 4 28-,2 31,8 25-,0 72,1 43^1 34j5 47,4 44,4 34,1 45., 5 

35 - 49 70^5 52^9 34^8 36^7 31 j l 39,1 34 j 9 57^1 52,5 56>7 60-, 0 36,4 39,7 39., 5 
50 - 64 27,8 20,0 20,0 27,3 22,6 18,8 14,3 50,0 50,0 57,1 33,3 50,0 18,8 40,1 

15 a 64 años 53,6 43,8 32,4 34,0 28,6 33,0 29,2 42,9 45,5 41^2 42,8 35,0 40,2 

Fuente; Tabulaciones de las encuestas realizadas por el CISil, 
a/ Se excluyeron los casos sin especificación de edad ni do níraero de hijos tenidos, 
_b/ Pocos casos. 
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Tabla 8 

PERU: PROMEDIO DE HIJOS DE LAS MUJERES' CASADAS Y EN UNION CONSENSUAL SEGUN EDAD^ Y ACTIVIDAD ECONOMICA EN 
LIHA METROPOLITANA E IQUITOS. ENCUESTAS 196S Y 1957 

Grupos do edades 
Trabajan No trabajan 

Lima ¡quitos Liísa 1 qui tos 

1 5 - 1 9 l,k • y l - ,0 0,8 

20 - 34 3,1 3,7 

35 - M 4,3 5,1 4,3 6,6 

5 0 - 6 4 3.7. 6,5 4,6 6,8 

Promedio do hijos 
de mujeres 15-64 

años i l l M , 4 ^ 

Fuente; Tabulaciones de las encuestas realizadas por el CISM, 
a/ Se excluyeron los casos sin especificación do edad, 
y Pocos casos, . 
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