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INTRODUCION
L os problem as de la población son uno de los más serios que preocupan al mundo de hoy.
Algunos países africanos crecen a un ritmo muy acelerado haciendo que el tamaño de su 
población se duplique en apenas 20 años. A l contrario, algunas naciones europeas conocen un 
crecimiento natural muy bajo de form a ta l que no podrán reponer su población y  además el 
envejecimiento es ya una realidad. Por tanto, el estudio de la población no solo es importante 
sino además muy relevante, en relación a su futuro desarrollo^.
E l estudio de la población engloba el comportamiento de las variables demográficas de la 
fecundidad, la mortalidad la migración y  constituyen aspectos de la vida social y  personal que 
influyen profundamente en la constitución económica y  social de la sociedad y  al mismo 
tiempo, reflejan su carácter.
Por tardo los conocimientos poblacionales son fundamentales para comprender como la 
sociedad cambió en el pasado, como ella cambia actualmente y  como cambiará en el futuro 
(Lima, 1991).
L a  orientación del proceso de desarrollo a la plena y  eficiente utilización de recursos, incluidos 
los recursos humanos, hace necesario conocer la disponibilidad de mano de obra, su 
localización espacial, principales características sociodemográflcas (composición por sexo, 
edades, niveles de calificación e instrución, entre otros), así como sus características económicas 
(distribución sectorial, categoría de ocupación y  grupos de ocupación).
Estos antecedentes conjuntamente con las tendencias m ostradas por los requerimientos de mano 
de obra permiten evaluar el grado actual de utilización de la misma, estimar niveles de empleo, 
desempleo por grupos de interes y, también, proyectar la evolución futura de la PEA y  establecer 
los requerimientos productivos necesarios para su m ejor utilización^.
En el análisis del cambio experimentado en la oferta de mano de obra es necesario distinguir 
las tendencias de sus principales componentes: la población en edad activa y  las tasas de 
participación. L a evolución del primer componente obedece fundamentalmente a cambios 
demográficos ocurridos en el pasado, por lo que prediciones acerca de su tamaño, composición 
y  crecimiento en el mediano plazo resultan m ás fáciles. D e hecho los miembros potenciales de 
la PEA futura han nacido y a  E l segundo componente- tasas de participación- es más bien 
ajeno a la dinámica demográfica y refleja cambios en actividades de individuos respecto al 
trabajo a consecuencia de trasformaciones socio-económicas.
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M ozambique es el país que se va a studiar y  el propósito es el de examinar las principales 
características de la dinámica demográfica y  de la PEA.
L a fuente de información básica utilizada es la Encuesta Demográfica Nacional, de 1991, 
producida por la Dirección Nacional de Estadística de la Comisión Nacional D el Plan.
En el Capítulo I  se hace la presentación general del país a través de una breve discripción de 
sus príncipales características económicas y  de su dinámica demográfica.
En el Capítulo I I  se presentan las consideraciones generales sobre la encuesta demográfica, se 
analiza la composición de la población por grupos quinquenales de edad y  por sexo y  se 
presenta la distribución de la población por zona de residencia.
En el Capítulo III se hace el análisis de la PEA por: condición de actividad; tasas brutas, 
globales y  específicas de participación; estrutura de empleo por ramas de actividad; ramas de 
actividad según condición de asalaríamierUo; categoría ocupaciorud y  condiciones de trabajo. 
Finalmente se presentan un resumen del trabajo.



I- ANTECEDENTES GENERALES
1.1. Estructura económica
M ozambique está situado en la costa oriental de Africa y  tiene un área de 800.000 Km  
cuadrados incluyendo 150.000 Km^ de tierra arable de la cual un quinto esta cultivada.
L a costa marítima es rica en produtos del m ar y  la explotación de camarones constituye el 
principal recurso de exportación
Con un numeroso flujo de ríos que constituyen un importante potencial de recursos 
hidroeléctricos, aunque todavía están poco explotados. Las reservas minerales son substanciales 
pero están, a excepción del carbón, inexplotadas.
L a población es de cerca de 15 millones de habitantes con una densidad poblacioruü de 18,75 
habitantes por Krn^’
L a población esta largamente concentrada en el Norte del país, pero las provincias de M aputo 
y  Gaza en el Sur tienen también una población considerable. L a  mayor parte de la población  
se ocupa en la agricultura de subsistencia
Con un PIB per cápita de 63 dólares, M ozambique es uno de los países más pobres del mundo.
Antes de la independencia nacional en 1975, la economía del país era esencialmente 
dependiente de recetas provenientes de los servicios ferro-portuarios y  de los contratos de mano 
de obra barata a los países vecinos.
A si mismo, el desarrollo de los recursos humanos era débil, la tasa de analfabetismo del 90%  
a la fecha de la independencia; y  la esperanza de vida al nacer de 41 años, inferior a la media 
de los países menos desarrollados en los años 50.
M ozambique ganó su independencia después de varios años de lucha armada contra la 
dominación de Portugal L a  descolonización brusca provocó un éxodo masivo de colonos 
portugueses los cuales constituían la mano de obra m ás calificada del país.
E l tercer Congreso del Partido en 1977 confirmó y  definió la naturaleza socialista del Estado 
y  diseñó una estratégia de socialización el campo. Los campesinos fueron organizados en aldeas 
comunales. Largas farms y  plantaciones abandonadas por los colonos portugueses fueron 
transformadas en empresas estatales.
Debido a la guerra civil, entre el Estado m ozam bicanoy la Resistencia Nacional M ozambicana, 
iniciada en el país luego de la independencia nacional, la situación de seguridad se deterioró 
rápidamente a partir de 1981. L a producion agrícola como la industrial empezaron a bajar 
rápidamente.



A l final del año 1986 la produción agrícola decayó en 30%  en relación a lo que había 
alcanzado 5 años antes.
L a guerra liderada por el RENAMO (Resistencia Nacional M ozambicana) afectó la vida en 
el campo y  obligó cerca de 1.1 millones de personas a vivir en condición de refugiados en su 
propio país o en el extranjero. Otras 2.2 millones de personas fueron seriamente afectados por 
los grupos armados y  se tomaron total o parcialmente dependientes de la ayuda externa.
En esta situación crítica, M ozambique inicia un programa de ajuste económico - el "Programa 
de Rehabilitación Económica" (PRE)-, al cual m ás tarde le fue agregada la componente social 
(PRES), financiado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con la entrada del país a l FM I se revierte la política socialista que se venia seguiendo en el país 
y  se inicia la reconversión a la economía de mercado, iniciándose paralelamente un proceso de 
privatizaciones de las empresas públicas. Iniciado en 1987, los objetivos del Programa de ajuste 
fueron definidos como:

a) Revertir la caída del volumen de producción, principalmente agrícola, y  restaurar a un 
nivel mínimo el consumo de la población, particularmente de la población rural

b) Reducir los desbalances finacieros interno y  externo y  fortalecer la posición de la balanza 
de pagos del país.

c) E l establecimiento de condiciones para la condución rápida e eficiente del crecimiento 
económico en el medio y  largo plazo, cuando las condiciones de seguridad y  otras 
obligaciones exógenas hayan mejorado.

L o s  p ro b le m a s  d e l p a ís  lle v a ra n  a  u n a  re v is ió n  o fic ia l d e  la  p o lít ic a  d e l P a rtid o  F re lim o  e n  e l
c u a rto  C o n g reso  e n  1 9 9 3 . F u e  c ritic a d a  la  exces iva  c e n tra liz a c ió n  d e  la  e c o n o m ía . D e l  m is m o
m o d o  a lg u n a s  d ec is io n es  fu e ro n  d e s c e n tra liza d a s  a  n iv e l p ro v in c ia l

Cuadro 1

Indicadores globales por años. 1985-1992

A Ñ O S

INDICADORES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Producto per cápita 
(en dolares) 246 291 10 1 83 85 92 82 63
exportad ones/pib % 4.2 3.6 1 2 . 0 15.1 15.4 15.9 23.3 28.9
Importaciones/pib 14.2 14.4 47.8 65.0 67.5 65.7 75.4 95.3
Inv.Pública/pib% 4.5 5.6 16.1 21.3 2 2 . 2 24.2 24.4 26.9

i nv.Pr i vada/p i b% 6.9 9.7 24.0 23.4 35.5 38.1 42.1 47.1

Fuente: Tabla 1 del Anexo



En el Cuadro 1 se presentan los principales indicadores globales para el período 1985 a 1992. 
En el mismo, se puede verificar un decrecimiento del PIB percápita el cual se agrava en 1992.
Este resultado refieja la acumulación de factores negativos tanto de carácter conjuntural como 
estruturoL De entre los de carácter conjuntural de destacaru

a) L a  sequía considerada una de las peores del siglo, la cual afectó fuertemente el sector 
mayoritario de la produción nacional (la agricultura), provocando efectos negativos en 
cadena en otros sectores económicos relacionados con aquella actividad.

b) Un retraso en la entrada de donaciones para el financiamiento corriente de la economía, 
provocando dificuldades en la importación de insumos necesarios para el 
funcionamiento regular de la mayoría de las actividades económicas.

D e entre los factores de carácter estrutural que condujeron a l decrecimiento de la actividad 
económica se destacan:

a) L a falta de competitividad de la industria nacional que, por tercer año consecutivo, 
presenta quiebres en el volumen de los bienes producidos.

b) L a  débil capacidad de autofinanciamiento de las empresas nacionales, agravada por las 
restriciones de las políticas de crédito que se han aplicado en los últimos años.

c) Insuficiente dimensión del mercado, llevando a que las empresas laboren abajo de la 
capacidad instalada, lo que aumenta sus costos fijos unitarios.

d) L a instabilidad resultante del proceso de privatizaciones de las empresas públicas, cuyo 
arrastre en el tiempo, crea dificuldades en las opciones de gestión de las empresas con 
consecuencias negativas imediatas en su actividad.

En el Cuadro 2, se presenta el valor de la producción por actividades económicas, período 1991 
a 1992. En el mismo se puede observar que la agricultura es la actividad con mayor peso 
relativo en el valor de producción, luego la industria y  pesca, la industria transformadora, el 
comercio y  otros servicios, el transporte y  comunicación y  la construcción. Se observa una 
disminución en el volumen de producción de la mayor parte de las ramas de actividad, con 
excepción de la construcción, transportes y  comunicaciones, comercio y  servicios. E l volumen 
total de producción bajó en 3,6%.



Cuadro 2

Valor Bruto de la Producción por Actividad Económica

ACTIVIDADES ECOMONICAS
Estructura % Variación porcentual

1991 1992 Volumen Precios Valor

Agricultura y Pecuaria 36.4 32.6 -7.6 42.3 31.6
Industria y Pesca 2 1 . 6 20.7 -16.9 69.3 40.6

-Pesca 5.0 6.3 -17.9 124.6 84.4
-Recursos minerales 0.5 0 . 2 -33.1 15.9 -22.5
-Industria transformadora 15.4 13.6 -15.8 53.7 29.4
-Energía eléctrica 0.7 0 .6 -24.2 53.0 16.0

Construcción 1 1 . 6 13.2 2 . 8 63.1 67.7
Transporte y comunicaciones 15.1 18.1 14.7 53.5 76.1
Comercio y otros servicios 15.3 15.4 2 .0 45.0 47.9

PRODUCCION TOTAL 1 0 0 .0 1 0 0 .0 -3.6 52.3 46.9

Fuente: Tabla 2 del Anexo

1^. Dinámica demográfica
Mozambique, con una población estimada en cerca de 6,5 millones en 1950, pasó  
sucesivamente a 7,6 millones en 1960; 9,4 millones en 1970y  12,1 millones en 1980, ocupando 
el décimo segundo lugar entre los países m ás poblados del continente Africano. En el inicio de 
los años 50, el crecimiento de la población fue de 1,5 por ciento anual acelerándose a 1,8 en 
1960 y  a 2,3 por ciento en 1970.
E l país entró en la década del 80 com la tasa de crecimiento m ás elevada de su historia: 2,7  
por ciento. Esta tasa es inferior a la tasa media anual de crecimiento de la población de Africa, 
que es de 3 por ciento^.
Según las proyecciones nacionales, en 1993 la población era de 15 millones y  se espera que en 
el año 2000 la misma aleóm e los 20 millones.
L a dem idad poblacional del país pasó de 7,3 habitantes por Km en 1950, a 14,2 en 1980. y 
a 18,75 en 1990.
E l rápido crecimiento de la población, iniciado en la década del 50, se debió a la manutención 
de altas tasas de natalidad y  redución gradual de la mortalidad. L a natalidad del país se 
mantuvo casi estable, situándose en los años 50 en 50 por m il nacimientos, declina ligeramente 
para 47 por m il en el inicio de la década de 80 y  a 45 por m il en 1990.

World Population prospects, 1992



Igucdmente, la mortalidad pasó de 35 por mil, a  21 por m il entre 1950 y  1980. En 1991 la 
mortalidad era de 19 por m il L a tasa global de fecundidad (TGF) sufrió en 30 años una 
pequeña alteración al pasar de 7,1 hijos por mujer en el quinquenio 1950-1955, para 6,5 en el 
quinquenio 75-80, manteniéndose en 6,5 hijos en 1991.
L a esperanza de vida al nacer pasó, en los mismos períodos, de 31,3 años para 43,6 años. En
1992 la esperanza de vida al nacer es de 46,5 años (Ver Cuadro 3).

Cuadro 3

Evolución de la población e indicadores seleccionados 
mozambique, 1950-1980

AÑO
POBLACION TASAS

TGF EoTotal 
(mi les)

< 15 
(%>

TBN TBH creci
miento

1950 6.465.5 40.5 . - _ _ _

1955 6.953.7 41.7 49.8 35.2 1.5 7.2 31.3
1960 7.595.3 42.6 49.5 31.9 1 . 8 7.0 33.8
1965 8.406.8 43.3 48.9 28.7 2 .0 6.9 36.2
1970 9.407.7 43.8 48.2 25.7 2.3 6.7 38.7
1975 10.627.3 44.1 47.4 23.0 2.5 6 .6 41.1
1980 12.130.0 44.4 47.1 20.7 2.7 6.5 43.6

Fuente: DHE, panorama demográfico, Maputo,1984 
Nota: (*) Se refiere a cada período quinquenal.
TBN: Tasa bruta de natalidad; TBM: Tasa bruta de mortalidad 
TGF: Tasa global de fecundidad; Eo: Esperanza de vida al nacer

Las altas tasas de natalidad y la redución de la mortalidad indica que la población 
M ozambicana está creciendo rápidamente y, de mantenerse la tasa de crecimiento observada 
en 1980, duplicará en menos de 25 años. Esta expansión demográfica significa una población  
muy jóven (Ver gráfico 1 ). L a proporción de la población menor de 15 años pasó de 40,5%  
en 1950 para 44,4 % en 1980.
L a edad media de la población pasó de 19,9 años para 18,5 y  17,6 en 1950,1960 y  1980 
respectivamente, revelando el rejuvenecimiento continuo de la población.
En cuanto a la distribución espacial de la población, el país sigue siendo predominantemente 
rural, a pesar del incremento relativo de la migración rural-urbano agravada por la guerra En 
1980, 13%  de la población total residía en las ciudades del país. D e esa población, 48%  se 
encontraba en la ciudad de Maputo, la capital
L a conquista de la Independencia nacxouail significó cambios profundos. La 
mejoría en la educación, la vivienda y la y salud fue considerada 
entre las metas más importantes a alcanzar.

 ̂Relatório nacional de Mozambique sobre población y desarrollo (1993)



A  partir de 1976, se reconoce el impacto de los programas ejecutados en los sectores de salud 
y  educación, específicamente, las campañas nacionales de vacunación y  de alfabetización, en 
la mejoría de la situación sanitaria, nutrición y  redución del analfabetismo. L a mortalidad 
infantil estimada en 175 defunciones porcada m il nacidos vivos a la fecha de la independencia 
bajó en 1980 a 159 por m il En 1992 la mortalidad infantil era de 148 por m il L a  tasa de 
analfabetismo de la población de 7 años era de 93 por ciento a  la fecha de la Independencia 
y  bajó a 72% en 1980.
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II. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEMOGRÁFICA 
DE 1991- (IDN)

2.1 Consideraciones Sobre la IDN
L a ID N  se basa en un maestreo, realizado en 1991 como parte de las actividades preparatorias 
del próximo censo poblaciorud previsto para la presente década L a ID N  tenía como objetivo 
form ar al personal a nivel central y  provincial y  porporcionar información estadística cualitativa 
sobre la composición, dinámica poblacional y  sus determinante principales, tanto sociales, 
económicos como culturales para uso en la planificación y  para la revisión de las actuales 
proyecciones demográficas.
Este objetivo limitado a las estadísticas cualitativas se debió a las condiciones prevalecientes en 
ese momento en el país que solo permitieron enumerar parcialmente las poblaciones y  agregados 
familiares.
E l diseño del maestreo de la ID N  se basó en los datos de la enumeración de la población. E l 
maestreo fue diseñado com el apoyo técnico de la Comisión Económica para Africa (CEA), 
Naciones Unidas.
Considerando la instabilidad prevaleciente en el momento, se decidió por un maestreo 
relativamente grande capaz de proporcionar información cualitativa representativa de los niveles 
nacional, provincial, urbano y  rural E l maestreo fue de tipo bietápico y  cubrió a un total de 
12,7%  del total de agregados familiares enumerados en las áreas accesibles.
L a recolección de los datos fue organizada a nivel provincial Los resultados de la encuesta 
fueron expandidos, después de una evaluación de maestreo a l universo de las áreas 
seleccionadas. En este sentido, se debe subrayar que, con excepción de las áreas urbanas, las 
cifras absolutas son representativas solamente para las áreas seleccionadas.
Por otro lado, considerando el tamaño de la muestra, las cifras relativas reflejan la dinámica 
de la población a los niveles ya mencionados, lo que permitirá la utilización de los datos para 
la elaboración de indicadores sociodemográficos para la planificación del desarrollo y  para 
evaluar las actuales proyecciones de población^.
2 2 . Composición de la población
L a composición de una población está determinada por una serie de factores entre los más 
relevantes son: la edad, el sexo y  la pertenencia a un determinado grupo étnico o cultural
D e estas variables y  sus interrelaciones, a su vez, pueden dirivarse una serie de subdivisiones tan

IDN- Documento N o .l



A  partir de esa primera observación se puede deducir una serie de consecuencias sociales y  
económicas. Por ejemplo, si se traía de una población jóven en rápido crecimiento, o al 
contrario, en un proceso de envejecimiento o ya envejecida Asimismo, puede discernirse la 
demanda existente en rublos como educación, trabajo, centros de salud infantiles o para 
ancianos, viviendas, etc^.
En el caso de Mozambique, debido a las altas tasas crecimiento la pirám ide de población sigue 
el padrón de las llamadas poblaciones jovenes, característica de los países en desarrollo, en los 
cuales los grupos generacionales más cercanos a la base son bastante más amplios que los que 
los preceden (Ver gráfico 1).
Como se puede observar en el Cuadro 4, de la población total, el mayor percentaje corresponde 
a mujeres (52,4%). Este exceso de mujeres sobre hombres, sugiere una larga escala de 
migración de hombres adultos M ozambicanos para otros países. D e hecho, para la provincia 
de M aputo, es frecuente la migración de hombres para las minas de Sud Africa.
En cuanto a la distribución por áreas geográficas la población sigue siendo predominantemente 
rural (70% ) a pesar del incremiento en la población urbana de 13%  en 1980 para 30%  en 
1991, debido al incremento relativo de la migración rural-urbano agravada por la güeña.

a m p lia s  y  c o m p le ja s  c o m o  se q u ie ra . R esp ec to  d e  la  c o m p o s ic ió n  p o r  e d a d , la s  p irá m id e s  d e
p o b la c ió n  so n  u n a  d e  la s  fo rm a s  m á s  c la ra s  d e  v is u a liz a r  c o m o  e s tá  c o n s titu id a  u n a  p o b la c ió n
y  c u á le s  g ru p o s  d e  e d a d  son  m á s  n u m erosos.

Cuadro 4

Distribución de la población por sexo y zona de residencia 
(en mi les)

ZONA
Total % % respecto 

al total

Población total 8608 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Hont>res 4095 47.6 47.6
Hujeres 4513 52.4 52.4

Población urbana 2577 1 0 0 .0 30.0
Hombres 1257 48.7 14.6
Mujeres 1320 51.3 15.4

Población rural 6030 1 0 0 .0 70.0
Hombres 2838 47.0 32.9
Mujeres 3192 53.0 37.1

Fuente: IDN, 1991

 ̂ Tendencias en la dinámica y la distribución de la población, 1979-1992, México
1 0



2.3. Población por grupos quinquenales de edad
L a población M ozambicana sigue siendo muy jóven. L a  población menor de 15 años pasó de 
40,5%  en 1950, a 44,4%  en 1980. En 1991 representa el 45,4%  de la población total (Ver 
Cuadro 5)

Cuadro 5.
Población por grupos de quinquenales de edad

GRUPOS POBLACION
DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0%
0-14 45.4% 46.8% 44.2%
15-64 52.0% 50.5% 53.4%
65Y + 2.6% 2.7% 2.4%
Fuente: IDN 1991

L a explicación de esta estabilidad en la composición por edades en la población Mozambicana, 
tiene que ver con el nivel y el comportamiento de la fecundidad (variable crucial en el 
crecimiento demográfico y  rejuvenecimiento de la población).
D e hecho, una población en donde los niveles de fecundidad y  mortalidad son elevados, el 
efecto de los cambios en las variables resulta imperceptible en la estrutura de la población por 
edades. Cambios radicales, en la estrutura y  tamaño de la población, sólo podrían operarse en 
relación al mantenimiento de altas tasas de mortalidad y  en el declínio de la fecundidad como 
resultado del uso intensivo de medios anticonceptivos, hipótesis poco probable a mediano 
plazo^.
Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud en 1987, con el objetivo de conocer el 
comportamiento reprodutivo de la mujer M ozambicana, se llegaron a las seguientes 
constataciones:

Que el conocimiento y  uso de métodos anticonceptivos modernos es, todavia, muy bajo 
en relación a los niveles deseados. M ás del 20%  de las mujeres en las zonas urbanas y  
el 40%  en las zonas rurales no conocen su existencia L a prevalencia se encuentra en 
las zonas urbanas de cada regjón. L a región Sur presenta cerca del doble de las tasas 
alcanzadas por las otras regiones. Los anticonceptivos de mayor uso en esta región son 
los inyectables seguidos del DIU.

n Relatório Nacional de Mozambique sobre Población y Desarrollo, 1993
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E l nivel de escolaridad es uno de los factores sociales que m ás estrechamente se asocia 
a las diversas variables demográficas (nivel de fecundidad, edad m edia del primer 
matrimonio, nivel de mortalidad infantil, aborto).
Una de las razones más frecuentes para el uso de m étodos anticonceptivos fue el 
"espaciamiento" de los nacimentos que abarcó más del 50% , en m enor proporción las 
encuestadas manifestaran "no querer mas hijos" y  "razones de salud". Las razones 
"económicas" : fam ilia numerosa" o "querer estudiar" no tuvieron peso para justificar la 
planificación familiar.
Entre las razones para no usar métodos anticonceptivos, la ignorancia" fue mencionada 
por las mujeres encuestadas de ambas zonas, como razón m ás importante. L a  categoria 
"tener m ás hijos" constituye la segunda en ambas zonas. Solamente el 5%  de las mujeres 
afirmaron no utilizar por "oposición del marido". Las visitas en el campo permitieron 
confirmar que esta era una razón importante para el no uso de m étodos anticonceptivos.

E l estudió concluyó que:
L as barreras culturales y  creencias asociadas al uso de m étodos anticonceptivos 
modernos son aspectos limitamtes dentro de la demanda;
Siendo M ozambique un país multicultural cada zona y  región tiene sus particularidades 
referentes a l uso y  demanda de estos servicios, así, el programa educativo-informativo 
es de especial importancia así como las investigaciones sobre el programa;
En el contexto de paz, la situación financiera del Ministerio de la Salud mejorará pero 
no lo suficiente para permitir que los servicios de planificación fam iliar puedan 
desarrollarse a niveles de incremiento ascendente de la demanda de sus servicios;
Se destaca el inicio de las actividades de planificación fam iliar por parte del sector 
privado (AMODEFA) Asociación M ozambicana de Defensa de la Familia, en 
coordinación con el Ministerio de Salud. Sus primeras acciones se dirigen a la difusión 
del conocimiento de métodos anticonceptivos modernos.

E l estudio en referencia, recomenda además que:
Considerando las serias limitaciones culturales de la demanda en M ozambique se deben 
priorizar las investigaciones sobre el comportamiento, las actitudes y  prácticas 
anticonceptivas a nivel de grupos sociales y  étnicos en el país. Los aspectos relevantes 
que se deben considerar son:
- Sistema de valores y  aspectos culturales que influyen en el 
uso de la planificación familiar;

- Información sobre necesidad, utilización y  demanda de
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servicios de planificación familiar;
- Dinámica demográfica en relación a fecundidad diferencial e 
im pacto de las migraciones en la fecundidad.

2.4. Relación de dependencia
L a Relación de dependencia es la (relación entre las personas en edades "dependientes" 
(menores de 15 años y  mayores de 64 años) y  las personas en las edades económicamente 
productivas (15-64 años)^. Según los datos de la ID N  esta relación en M ozambique es de 
92,2%, lo cual significa que hay 92 personas en edad de dependencia por cada 100 personas 
en edad productiva Esto confirma la afirmación que, los países con fecundidad elevada tienen, 
de ordinario, las razones más altas de dependencia debido a la gran porporción de niños en su 
población.

Guía rápida de población
13



III. ACTIVIDAD ECONOMICA Y PARTICIPACION

Uno de los propósitos principales de la comparación internacional de los datos sobre la 
población económicamente activa es descubrir las relaciones entre la magnitud de la fuerza de 
trabajo y  una serie de factores demográfico, económicos y  culturales. En el caso de algunos 
países industrializados, ta l información se ha conseguido estudiando la evolución a largo plazo  
de la población activa correspondiente.
Para la mayoría de los países menos desarrollados se carece de datos que abarquen un extenso 
período, pero el análisis comparado de la población económicamente activa en diversas 
estruturas económico sociales puede servir como sustituto, en cierto grado, para brindar 
información sobre los factores que determinan la fuerza de trabajo y  sus características.
Estos datos serán de utilidad para prever las repercusiones probables que tendrán sobre el 
volumen de la mano de obra las tendencias demográficas, los cambios en las condiciones 
socioeconómicas y  las posibles modificaciones en las tradiciones culturales, que cabe esperar, 
acompañen o sigan al proceso de iruhistrializaciórL Para lograr tal propósito es necesario que 
las estadísticas se basen en conceptos esencialmente similares de la actividad económica, y  que 
se pueda demostrar que las variaciones en las tasas de actividad están asociadas a determiruias 
causas económicas, demográficas o culturales^.
En el caso del presente trabajo, no se podrá proceder al análisis de las varaciones operadas en 
las tasas de actividad, por insuficiencia de datos, se limitará a la caracterización de la PEA, con 
base en los resultados de la encuesta demográfica de 1991.

3.1. Población en edad de trab^ar (PET)
En Mozanbique, de una población total de 8.606. 650 habitantes, estimada por la Encuesta 
Demográfica Nacional de 1991, la población en edades de trabajar (6.637.666 personas), 
representaba el 78%.
L a población en edad activa se definió en la Encuesta como las personas de 7 años y  más, por 
lo tanto se asume que son los que están aptos para trabajar. Los niños menores de 7 años 
representan el 22%, del conjunto de la población (Ver Cuadro 6).

y Aspectos demográficos de la mano de obra, informe No 1 Naciones Unidas
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Cuadro 6
Población en edad de trabajar por sexo, 1991

SEXO

POBLACION Hombres Mujeres
a) Cifras absolutas 

Población total 4.094.150 4.512.500 8.606.650
Poblac. en edad de 
trabajar (7 años y +) 3.151.839 3.521.827 6.673.616
Poblac. < de 7 años 942.311 990.673 1.932.984

b) Estrutura de edades 
Población total 100.0% 100.0% 100.0%
Población en edad 
de trabajar (7 años y +) 77.0% 78.0% 78.0%
Poblac. < de 7 años 23.0% 22.0% 22.0%

c) Composición por sexos 
Población total 48.0% 52.0% 100.0%
Población en edad de 
trabajar (7 años y +) 47.0% 53.0% 100.0%
Poblac. < 7 años 49.0% 51.0% 100.0%
Fuente: ION 1991

3 2 . Participación de la población en la actividad económica
No toda la población en edad de trabajar (o población potencialmente activa) se encuentra 
perticipando efectivamente en la actividad económica, ya sea por estar incapacitada física o 
mentalmente o por no tener disponibilidad para hacerlo.
Los grupos más importantes que no participan en la PEA son los estudiantes, las am as de casa, 
los reformados, los incapacitados^
(en el caso de M ozambique las fuerzas armadas), aunque en estos grupos hay personas que 
también participan en la actividad económ ica

 ̂O.LT
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Con el propósito de conocer el volumen y  los niveles de participación efectiva de la población  
en la actividad económica, se divide con fines analíticos a la población en dos grandes grupos:

E l primero está compuesto por quienes participan en la actividad económica (o buscan 
activamente hacerlo) que se denomina población económicamente activa (PEA)®.
E l segundo sub-grupo está compuesto por aquellas personas que no trabajan en las 
actividades económicas y  que no realizan una búsqueda activa de trabajo. Se denomina 
población económicamente no activa (PENA) o más brevemente población inactiva.

En Mozambique, de las 6,6 millones depersorms en edad de trabajar, 3,9 millones de personas 
(59% ) constituyen la población activa o PEA y  2 ,7  milones de personas (41% ) constituyen la 
población inactiva (Ver Cuadro 7)

Cuadro 7

Condición de actividad por sexo (1991)

SEXO
TOTAL

Población Hombres Mujeres

a) Cifras absolutas
Población activa 1.907.991 2.043.350 3.951.341
Población inactiva 1.243.848 1.478.477 2.722.325
Población en edad de trabajar 
Trabajar

3.151.839 3.521.827 6.673.666

b) Estrutura X
Población acti\» 61X 58% 59%
población inactiva 39% 42% 41%
Población en edad de trabajar 
trabajar

10 0% 10 0% 10 0%

c) Cosfx>sición por sexo
Población activa 48X 52X 10 0%
Población inactiva 46% 54% 10 0%
Población en edad de trabajar 47% 53% 10 0%

d) Tasas de participación
Tasa bruta de participación 46.6% 45.3% 45.9%
Tasa refinada de partipación 60.5% 58.0% 59.2%

Fuente: lDN-1991

O I T

16



Un medio sencillo de medir la importancia relativa de la participación de la población en las 
actividades económicas constituye en calcular la tasa bruta de actividad, o de participación en 
la actividad económica, que es el percentaje representado por la PEA en relación a la población  
total de todas las edades. Así, se puede saber que porporción de la población suministra la 
fuerza de trabajo de que depende la vida económica de la sociedad^^.
Las tasas brutas de actividad se ven afectadas por la estrutura de la población por edad, pues 
el grado de participación en la actividad económica varía según los grupos de edades. Muy 
pocos niños de 7 años son económicamente activos, pero la participación aumenta en la 
segunda década de la vida y  al iniciarse la tercera, cuando los jóvenes completan su educación 
e ingresan en la fuerza de trabajo, y  declina al llegar a la edad de retiro.
En M ozambique, la tasa bruta de participación era de 45,9%, lo cual significa que de cada 100 
personas de todas las edades, 54,1 dependen del trabajo de las restantes 46,9. L a  tasa de 
actividad masculina es de 46,6%  mientras que la femenina es de 45,3%. En la población  
masculina la porporción de dependientes es de 53%  mientras que entre las mujeres es de cerca 
de 55%.
D ebido a que la tasa bruta de actividad está influenciada por la población menor de 7 años, 
se calcula la tasa global o refinada de participación

3.3. T a s a s  b r u t a s  d e  participación

3.4. Tasa Global de Participación
Esta tasa relaciona la población económicamente activa con la población en edad de trabajar. 
L a Tasa G lobal de Actividad, en oposición a la Tasa Bruta, m ide la participación económica 
sólo de aquella población que efectivamente está en posibilidad de ser registrada como activa 
(Elizaga y  Mellon, 1971).
L a tasa global o refinada de participación fue de 59,2%  en 1991. L a  tasa global de 
participación de los hombres en edad de trabajar es de 60,5%  mientras que la de las mujeres 
es de 58%.
L as altas tasas de actividad que se observan en la población fem enina M ozambicana se deben 
a la consideración de los trabajadores familiares no remunerados en la PEA.

10 Fuerza laboral y  empleo en la ciudad de Santa Cruz(FNUAP,OIT)
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L a actividad económica, en cuanto a la porporción de personas que participan en ella, no es 
uniforme en las distintas etapas de la vida, ni es igual en am bos sexos. A l contrario varía 
significativamente según el sexo y  la edad.
Las tasas específicas de actividad por área, sexo y grupos de edad, revelan aspectos interesantes. 
Por un lado, en el área urbano las tasas de actividad masculinas son superiores a las tasas 
femininas, mientras que en el área rural, las tasas de actividad femeninas superan a las 
masculinas.
E l análisis por sexo y  edad revela que en el área urbana las tasas de actividad masculina son 
mayores que las femininas en todas las edades, verificándose un ingleso masivo a la actividad 
económica a partir de los 20 a 24 años para los hombres, estas tasas se mantiene elevadas 
hasta los 55 a 59 años. Para las mujeres, aunque representen menores tasas en relación a los 
hombres, el ingreso masivo se verifica también a partir de los 20 a 24 años manteniéndose 
alrededor de los 50%  hasta la edad 50 a 54 donde empiezan a disminuir.
En el área rural, las tasas de actividad femeninas son mayores entre las edades de 7 a 9  años 
hasta los 20 a 24 años, lo cual implica que las mujeres jóvenes participan más en la actividad 
económica en el campo que los hombres. A  partir de los 25 a  29 años las tasas masculinas son 
mayores.
En relación a ambos sexos, se verifica un alto porcentaje de participación de niños en la 
actividad económ ica Seguramente por influencia de su participación en la apicultura y  en el 
sector informal de actividad.
L a manutención de altas tasas de actividad hasta edades muy avanzadas puede también estar 
relacionada con el carácter predominante del trabajo fam iliar no remunerado, especialmente 
en la agricultura, y  con la no existencia de un sistema de seguridad social consolidado.

Cuadro 8

Tasas especfficas de actividad por zona, edad y sexo, 
según condición de actividad, 1991 (porcentaje)

3.5. T a s a s  específicas d e  participación p o r  s e x o  y  e d a d

Z O N A
EDAD

Urbana Rural Ambos
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

TOTAL 49.0 30.6 65.6 69.3 59.2
7-9 5.0 4.8 28.9 30.7 22.3

1 0 - U 6.7 6.9 32.0 35.8 25.4
15-19 24.4 22.3 50.2 64.8 47.2
20-24 61.6 41.2 78.2 83.5 71.1
25-29 80.0 48.3 87.3 86.3 78.6
30-34 8 6 .6 50.8 90.6 8 8 .8 83.0
35-39 89.2 53.7 93.2 90.3 85.9
40-44 90.2 53.5 94.4 91.1 87.6
45-49 90.0 51.0 94.8 90.5 87.5
50-55 89.0 50.5 94.7 90.2 87.4
55-59 84.4 43.6 95.0 88.7 85.6
60-64 75.9 42.4 94.3 85.7 84.3
65Y+ 60.9 27.8 88.5 77.3 74.8

Fuente: IDN
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3.6. La población económicamente activa
L a población ecoómicamente activa en M ozambique según los datos de la encuesta 
demográfica está constituida por 3.896 millones (98,6% ) de ocupados y  54,8 m il (1,4% ) 
desocupados.
D el total de ocupados, 49%  son hombres y  52%  son mujeres y  de los desocupados, el 68,4%  
son hombres y  el 31,6%  mujeres. L a tasa de desocupación fue de 1,4%  siendo mayor en los 
hombres que en las mujeres.
Un alto porcentaje de los cesantes son hombres (69,5% ) mientras que en las mujeres la cifra 
de cesantes es de 30,5%.

C u a d r o  9.

P o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  p o r  s e x o ( 1 9 9 1 )

C O N D I C I O N  D E  
A C T I V I D A D

S l

M a s c u l i n o
: X  0

F e m e n i n o T o t a l

F E A 1 0 0 .0% 1 0 0 .0% 1 0 0 .0%
O c u p a d o s 9 8 . 0 % 9 9 . 2 % 9 8 . 6 %
D e s o c u p a d o s 2 .0% 0 .8% 1 . 4 %

D e s o c u p a d o s 1 0 0 .0% 1 0 0 .0% 1 0 0 .0%
C e s a n t e s 6 1 . 6 % 5 8 . 4 % 6 0 . 6 %
A s p i r a n t e s 3 8 . 4 % 4 1 . 6 % 3 9 . 4 %

F u e n t e :  I D N  1 9 9 1

3.7. Estrutura del empleo por ramas de actividad
E l empleo de la fuerza de trabajo en Mozambique, está concentrado en el sector primario con 
80,3%  del total de trabajadores. E l sector terciario representa el 15,1%  y  el secundario apenas 
el 4,6%. Este predominio del empleo primario corresponde al carácter esencialmente agrícola 
del país (Ver Cuadro 10). Por otro lado, en las ciudades predomina en el sector terciario la 
actividad de comercio y  restaurantes, donde se ocupa la la mayor parte de los trabajadores del 
sector informal de la econom ía
Se evidencia la baja ocupación en los sectores productivos como resultado de la crisis que 
atraviesa el país, la cual resultó en el despedimiento de numerosos trabajadores del sector 
industrial debido a la reestruturación de las empresas y  al proceso de privatizaciones.
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E m p l e o  s e g ú n  r a m a s  d e  a c t i v i d a d  a g u p a d a s  p o r  s e c t o r e s
1 9 9 1

Cuadro 10

S e c t o r e s  y  R a m a s C a s o s P o r c e n t a j  e

P r i m a r i o 3 . 0 6 7 . 9 9 4 8 0 . 3 %
A g r i c u l t u r a 3 . 0 1 2 . 6 2 6 7 8 . 9 %
M i n e r i a 5 5 . 3 6 8 1 . 4 %

S e c u n d a r i o 1 7 6 . 1 3 8 4 . 6 %
M a n u f a t u r a 1 1 9 . 3 0 7 3 . 1 %
E l e c t r i c . G a s . Y  a g u a 1 0 . 4 7 1 0 . 3 %
C o n s t r u c i o n 4 6 . 3 6 0 1 .2%

T e r c i a r i o 5 7 4 . 3 3 1 1 5 . 1 %
C o m e r c .R e s t a u .H o t e l e s 1 2 7 . 9 0 8 3 . 3 %
T r a n s p . Y  c o m u n i c . 7 2 . 0 3 9 1 . 9 %
S e r v i c i o s 9 0 . 7 8 3 2 . 3 %
S e r v . F i n a c e r o s 9 3 5 0 .02%

E d u c a c i ó n 3 5 . 6 5 6 0 . 9 %
C u l t u r a 4 . 7 4 5 0 .12%
S a l u d 2 2 . 3 2 4 0 . 6
A d m .  E s t a t a l 4 7 . 1 2 9 1 .2%
O r g a n i z a c i o n e s 4 . 7 4 8 0 .12%
S i n  e s p e c i f i c a c i ó n 1 6 8 . 0 6 4 4 . 4 %

T o t a l 3 . 8 1 8 . 4 6 3 1 0 0 .0%

F u e n t e :  IDN, 1 9 9 1

3.8- Participación de hombres y mujeres por rama 
de actividad económica.

L a ubicación de los trabajadores por ramas de actividad diferenciados por sexo, nos muestra 
el predominio del sexo femenino en la rama de actividad agricultura, dotide tradicionalmente 
las mujeres se ocupan de la agricultura fam iliar de subsistencia Con excepción de la agricultura 
el predominio masculino es mayor en las restantes ramas e actividad.
Las mujeres también se ocupan además de la agricultura en las ramosa de salud, comercio, 
cultura, servicios y  otras, pero en menor m edida Es de suponer que la ocupación en el sector 
terciario, específicamente en el comercio, corresponde a la actividad de carácter informal (Ver 
Cuadro 11).
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R a m a  d e  a c t i v i d a d  p o r  s e x o  ( p o r c e n t a j e s )

Cuadro 11.

S E X O

S E C T O R E S  Y  R A M A S M a s c u l i n o F e m e n i n o %

P r i m a r i o
A g r i c u l t u r a 3 9 . 8 6 0 . 2 1 0 0 .0
M i n e r í a 9 3 . 5 6 . 5 1 0 0 .0

S e c u n d a r i o
M a n u f a t u r a 8 9 . 8 1 0 .2 1 0 0 .0
E l é t r i c .G a s . A g u a 9 3 . 8 6 . 2 1 0 0 .0
C o n s t m a c c i ó n 9 5 . 9 4 . 1 1 0 0 .0

T e r c i a r i o
C o m e r c .R e s t .H o t e l e s 6 6 .1 3 3 . 9 1 0 0 .0
T r a n s p .C o m u n i c a c . 9 4 . 8 5 . 2 1 0 0 .0
S e r v i c i o s 7 6 . 2 2 3 . 8 1 0 0 .0
S e r v . F i n a n c e r o s 7 9 . 6 2 0 . 4 1 0 0 .0
E d u c a c i ó n 7 6 . 4 2 3 . 6 1 0 0 .0
C u l t u r a 6 6 .6 3 3 . 4 1 0 0 .0
S a l u d 6 2 . 3 3 7 . 7 1 0 0 .0
A d m . E s t a t a l 8 5 . 9 1 4 . 1 1 0 0 .0
O r g a n i z a c i o n e s 7 8 . 0 2 2 .0 1 0 0 .0

F u e n t e :  I D N  1 9 9 1

3.9). Empleo por ramas de actividad, según condición 
de asalariamiento

E n  e l s e c to r  d e  a c t iv id a d  p r im a r io  se  o b s e rv a  e  p r e d o m in io  d e  la  m a n o  d e  o b ra  n o  a s a la r ia d a  

p a r a  la  r a m a  d e  a c t iv id a d  a g r ic u ltu ra  (9 7 ,3 %  (v e r  c u a d ro  1 0  ) . L a  m in e r ía  o c u p a  e n  m a y o r  

m e d id a  m a n o  d e  o b r a  a s a la r ia d a  (7 8 ,8 % ).

E l  s e c to r  s e c u n d a r io  e n  s u  to ta lid a d  p re s e n ta  e l p r e d o m in io  d e  m a n o  d e  o b ra  a s a la r ia d a .

E n  e l s e c to r  te r c ia r io , e l p r e d o m in io  e s d e  la  m a n o  d e  o b ra  a s a la r ia d a , c o n  e x c e p c ió n  d e l 

c o m e rc io  y  c u ltu r a  q u e  e m p le a n  m a y o r ita r ia m e n te  m a n o  d e  o b ra  n o  a s a la r ia d a .
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Rama de actividad por condición de asalariamiento, 1991(porcentaje)

Cuadro 12

Rama de actividad Asal ari ado NoAsalariado Total
Sector primarioAgricultura 2.7 97.3 100.0Mineria 78.8 21.2 100.0
Sector secundarioManufatura 77.8 22.2 100.0Electric.Gas y agua 87.2 12.8 100.0Construción 78.6 21.4 100.0
Sector terciarioComerc.Rest.Motes 46.8 53.2 100.0Transp.Comunic. 88.8 11.2 100.0Servicios 76.8 23.2 100.0Serv.Financ. 88.3 11.7 100.0Educación 95.2 4.8 100.0Cultura 49.7 50.3 100.0Salud 83.8 16.2 100.0Adra.Estatal 95.2 4.8 100.0Organizaciones 88.5 11.5 100.0

Fuente: IDN, 1991

3.10. Categoría ocupacional
E n  e l C u a d r o  13 , se  p u e d e  v e r if ic a r  q u e , p o r  c a te g o r ía  o c u p a c io n a l lo s  t ra b a ja d o re s  f a m ilia r e s  

n o  re m u n e ra d o s  re p re se n ta n  e l m a y o r  p e so , h e c h o  y a  c o n s ta ta d o  e n  e l a n á lis is  d e l e m p le o  p o r  

r a m a s  d e  a c t iv id a d .

E n  s e g u n d o  s e c to r  d e  im p o r ta n c ia  e n  c u a n to  a  la  c a te g o r ía  o c u p a c io n a l e s e l d e  lo s  

t r a b a ja d o re s  p o r  c u e n ta  p r o p ia

L a s  e m p re s a s  p r iv a d a s , e s ta ta le s  y  e l a p a ra to  e s ta ta l t ie n e n  re la t iv a m e n te  p o c o s  tra b a ja d o re s . 

E s t a  s it u a c ió n  e s c o m p re n s ib le  e n  e l m a rc o  d e  la  s it u a c ió n  e c o n ó m ic a  d e l p a ís , d o n d e  la s  

e m p re sa s  ta n to  p r iv a d a s  c o m o  e s ta ta le s  a t ra v ie s a n  u n a  c r is is  e n  s u  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a , 

s it u a c ió n  d e s c r ita  e n  lo s  a s p e c to s  g e n e ra le s  d e l p a ís .

22



Empleo por categoría ocupad onal
Cuadro 13.

Categoría ocupad onal Valoresabsolutos %

Asalariados 625.383 16.4Aparato estatal 167.607 4.4Empresa estatal 222.034 5.8Empresa privada 230.263 6.0Cooperativa 5.479 0.1
No asalariado 3.193.080 83.6Trab.Por cuenta propia 1.342.317 35.2Trab.Famil.No remunerado 1.733.343 45.4Cooperativa de producción 3.237 0.1Patrón 26.194 0.7Sin información 87.988 2.3Total 3.818.403 100.0

Fuente: IDN, 1991

3.11. Características del empleo y condiciones de trabajo 
3.11.1- Tipo de empleo
S e g ú n  t ip o  d e  e m p le o , c o m o  se  p u e d e  v e r  e n  e l c u a d ro  12 , e l 8 3  p o r  c ie n to  d e  la  fu e r z a  d e  

t r a b a jo  t ie n e  e m p le o  p e rm a n e n te , 8 %  e m p le o  s a z o n a l y  c e rc a  d e  3 %  e m p le o  o c a s io n a l D a d o  

e l c a rá c te r  p re d o m in a n te m e n te  a g r íc o la  d e l p a ís , s e r ía  d e  e s p e ra r  u n a  c if r a  m a y o r  d e  e m p le o  

s a z o n a l

Cuadro 14
Tipo de empleo de los trabajadores

Tipo de empleo Casos %

permanente 3.234.279 83.0Sazonal 312.436 8.0Ocasional 114.874 2.9Sin especific ión 234.909 6.1Total 3.896.498 100.0
Fuente: IDN,1991
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3.11^. PEA por sexo según horas trab^yadas
D e  a c u e rd o  a l  ( C u a d ro  1 5 )  d o n d e  se  p re s e n ta n  la s  h o ra s  t r a b a ja d a s  p o r  d ía  p o r  la  P E A ,  e l 

5 6 ,8 %  d e  la  fu e r z a  d e  t ra b a jo  t r a b a ja  m e n o s  d e  8  h o ra s  p o r  d ía  . S e g ú n  e l m é to d o  m a s  

u t iliz a d o  p a r a  m e d ir  e l s u b e m p le o  v is ib le , ( lo s  q u e  t r a b a ja n  m e n o s  d e  8  h o ra s  p o r  d ía  o  m e n o s  

d e  5  p o r  s e m a n a ) , e s ta  c if r a  re p re s e n ta r ía  e l s u b e m p le o  v is ib le . P o r  s e x o  e l s u b e m p le o  v is ib le  

e s  m a y o r  e n  la s  m u je re s  q u e  e n  lo s  h o m b re s . E l  2 6 %  t r a b a ja  8  h o ra s  d ia r ia s  y  a p e n a s  e l 5 % , 

m á s  d e  8  h o ra s .

Cuadro 15
PEA, según horas de trabajo por día (porcentaje)

HORAS POR DIA sexo
Hombres Mujeres 1 U Lo 1

Menos de 8 hora 48.6 64.4 56.88 Horas 34.6 18.4 26.2Mas de 8 horas 5.8 4.5 5.1Sin esp ecif. 11.0 12.7 11.9
Total 100.0 100.0 100.0
Fuente: IDN, 1991
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CONCLUSION
M o z a m b iq u e  e s  h o y  u n o  d e  lo s  p a ís e s  m á s  p o b re s  d e l m u n d o , c o n  u n  P I B  p e r  c á p it a  d e  6 3  

d ó la re s .

L a  e c o n o m ía  d e l p a ís  a n te s  d e  la  In d e p e n d e n c ia  N a c io n a l e ra  d e p e n d ie n te  d e  re m e s a s  d e  lo s  

e m ig ra n te s  y  d e  lo s  s e rv ic io s  fe r ro p o r tu á r io s . A c tu a lm e n te  e l p a ís  d e p e n d e  e s e n c ia lm e n te  d e  

a y u d a  e x te rn a .

E l  p a ís  d e f in e  d e s p u é s  d e  la  I n d e p e n d e n c ia  la  n a tu ra le z a  s o c ia lis t a  d e l E s ta d o , o p c ió n  

a b a n d o n a d a  e n  1 9 8 7  p o r  p re s io n e s  e x te rn a s . E n  e s ta  fe c h a  s e  in ic ia  u n  p ro g ra m a  d e  

r e h a b ilit a c ió n  e c o n ó m ic a , in s e r id o  e n  la  e c o n o m ía  d e  m e rc a d o  q u e  a h o ra  r ig e  e l p a ís . E l  

im p a c to  a c tu a l d e l p ro g ra m a  d e  r e h a b ilit a c ió n  e n  e l n iv e l d e  v id a  d e  la  p o b la c ió n  e s  b a s ta n te  

n e g a tiv o .

E n  c u a n to  a  la  d in á m ic a  d e m o g rá fic a , e l p a ís  p re s e n ta  a lta s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  d e m o g rá fic o , 

n iv e le s  e le v a d o s  d e  n a ta lid a d  y  d e  m o r ta lid a d  in f a n t il q u e  s e  r e f le ja  e n  la  b a ja  e s p e ra n z a  d e  

v id a  a l  n a c e r.

L a  p o b la c ió n  e s  b a s ta n te  jó v e n , lo  c u a l im p lic a  d e m a n d a s  e s p e c íf ic a s  d e  in fra e s t ru c tu ra s  y  

s e rv ic io s  p a r a  la  s a t is fa c ió n  d e  s u s  n e c e s id a d e s .

L a  P E A  d e  M o z a m b iq u e  re p re se n ta  e l 5 9 %  d e  la  p o b la c ió n  e n  e d a d  e  t r a b a ja r .

L a s  ta s a s  d e  p a r t ic ip a c ió n  s o n  e le v a d a s , d e s ta c á n d o s e  la  a c t iv a  p a r t ic ip a c ió n  d e  la s  m u je re s  y  

n iñ o s  e n  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a .

E l  p a ís  e s e s e n c ia lm e n te  a r ic ó la ,  lo  c u a l se  r e f le ja  e n  la  e s tru c tu ra  d e l e m p le o  p o r  r a m a s  e  

a c t iv id a d , d o n d e  la  a g r ic u lt u r a  re p re se n ta  e l 78% .

L a  ta s a  d e  d e s e m p le o  n o  se  p u e d e  c o n s id e ra r  ta n  e le v a d a , (1 ,4 % ), p e ro  se  v e r if ic a  u n  a lto  

ín d ic e  d e  s u b e m p le o .E l 5 6 ,8 %  d e  la  fu e r z a  d e  t r a b a jo  t r a b a ja  m e n o s  d e  8  h o ra s  p o r  d ía .

E s t e  b re v e  re su m e n  n o s  p e rm ite  a f ir m a r  q u e , e l d e s a f ío  e n  M o z a m b iq u e  e s  d e  g ra n  e n v e rg a d u ra  

p a r a  e l G u b ie m o , e l c u a l d e b e rá  c o m b in a r  s u s  p o lít ic a s  d e  d e s a ir ó lo  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l c o n  

la  p o lít ic a  d e  p o b la c ió n ,  c o n  e n  f in  d e  m e jo ra r  la s  a c tu a le s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e  la  m a y o r ía  

d e  la  p o b la c ió n .
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(jUADRO 2.1 ESTRUTÜRA PBRCBKTÜAL DA POPUALCAO POR SEXO. IDADE E AREA DE RESIDENCIA 
CALCULADA COK BASE NOS RESULTADOS DO IHOUERITO DEHOCRAFICO NACIONAL, 1991

GRUPOS DE IDADE. TOTAL POPULACAONOKENS NULBERES POPULACAO URBANA TOTAL HONENS KULHERES POPULACAO RURAL TOTAL HOKENS KULHERES

TOTAL 100.0 47.6 52.4 100.0 48.8 51.2 100.0 47.1 52.9
0-A 17.1 8.3 8.8 16.9 8.3 8.6 17.2 8.4 8.85-9 14,9 7,3 7.6 15.3 7.5 7.8 14.7 7.2 7.510-H 13.4 6.6 6.8 14.0 6.8 7,1 13.2 6.6 6.615-19 11,2 5.4 5.9 12.0 5.7 6,2 10,9 5.3 5.72D-21 8.4 3.5 4.9 9,3 4,1 5.2 8.0 3.3 4.125-29 6.9 2,8 4.1 7.7 3.4 4.3 6.6 2.6 4.030-34 6.1 2.8 3.3 6,6 3.4 3,2 5,9 2.5 3.335-39 5.2 2.5 2.7 5.3 2.8 2.4 5.1 2.3 2.840-44 4.2 2.0 2.2 3.7 2.0 1.7 4.5 2.1 2. i45-49 3.5 1.7 1.8 2,8 1.5 1.3 3.8 1.8 2.050-54 2.8 1.4 1.4 2.2 1.1 1.0 3.0 1.5 1.555-59 2,2 1.1 1.1 1.6 0,8 0.8 2.4 1.2 1.260-64 1.6 0.8 0.8 1.1 0.5 0.6 1.8 1.0 0,965-69 1.2 0,6 0,6 0.8 0.4 0.4 1.4 0.7 0.770 e tais 1.4 0.7 0.7 0.9 0.4 0,5 1.6 0.8 0.8

PONTE: GABINETE CENTRAL DO RECENSEAKENTO. DHE
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QühDRO 3.1- ;-';.CADOliES MàCROBCONOHICOç V
DESCRIÇAO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 b/

PIB pi (preços correntes) 10*9 MT 146.6 166.9 423.3 657.4 966.2 1339.9 1905.5 2556.5
Taxa de cresciiento X 35.7 13.8 153.6 55.3 47.0 38.7 42.2 34.2

POPULAÇAO TOTAL 10*6 13.8 14.2 14.5 14.9 15.3 15.7 16.2 16.594
PIB PER CAPITA (preços correntes) MT 10616 11775 29096 44025 63040 85176 117940 154066

Taxa de cresciiento noiinal X 32.2 10.9 147.1 51.3 43.2 35.1 38.5 30.6
Taxa de cresciiento real X -11.2 -1.7 1.9 2.8 2.7 -1.3 -0.0 -5.0

INVESTIMENTO E POPULAÇAO

INVESTIMENTO 10*9 MT 10.1 16.2 101.8 219.6 342.9 510.6 802.5 1202.9
î5)investimento/pib X 6.9 9.7 24.0 33.4 35.5 38.1 42.1 47.1
(^INVESTIMENTO PÜBLICO/PIB X 4.5 5.6 16.1 21.3 22.2 24.2 24.4 26.9

INVEST.PUBLICO/INVEST.TOTAL X 65.9 57.2 66.8 63.6 62.5 63.4 57.9 57.2

POLITICA ORCAKENTAL

SBCBITA PUBLICA/PIB X
DBSPBSAS TOTAIS/PIB X
SALDO OP.ÇAHENTAL (s/inc-donativosl/PIB X
SALDO ORÇAKBKTAL [inc.donativosl/PIB X

13.1 13.3 16.1 21.3 22.2 2!.2 24.4 26.9
20.8 30.9 38.0 45.2 49.0 51.7 50.3 58.3 >;
-7.8 -17.7 -21.8 -0.0 -25.5 -29.5 -26.8 -32.4 i
-5.7 -15.3 -9.7 -11.4 -9.0 -12.6 -6.8 -7.2

POSIÇAO EXTERNA

0  EXPORTAÇOES BENS E SERVIÇOS/PIB 
INPORTAÇOES DB BENS E SERVIÇOS/PIB 
SALDO BAL.OPERAÇOES CORREHTES (s/don.]
S.BL.OPER.CORRENTES (s/donativos!/PIB
S.BL.OPSR.CORSENTES(C/DONATIVOS)/?IE

X 4.2 3.5 12.0 15.1 15.4 15.9 23.3 28.9
X 14.2 14.4 47.8 65.0 67.5 55.7 75.4 95.3
10*9 MT -440.1 -622.3 -693.0 -657.3 -762.7 -789.C -783.1 -795.0
X -13.0 -15.1 -47.4 -52.8 -58.8 -58.9 -41.1 -31.1
X -8.9 -9.9 -27.0 -29.2 -35.7 -23.6 -21.2 -28.1

POLITICA CAMBIAL

TIPO DB CAKBIO («edia coipra-venda] MÎ/USX 
Taxa de cresciaento (+ desval.) X

43.2 40.4
1.7 -6.4

289.4
615.9

528.6
82.6

745.0
40.9

929.1
24.7

1434.5 2432.4 
54.4 69.6

POLITICA DE PRBÇOS

ÜÊPLACTOR DO CONSUMO PRIVADO (t.cresc.]X 47.8 12.2 175.8 55.0 40.0 36.9 42.2 46.1

POLITICA SALARIAL

SALARIO MEDIO MENSAL a/ MT n.d n.d 9497 20176 30209 38095 49260 n.d.
Taxa de cresciiento X n.d n.d n.d. 112.4 49.7 26.1 29.3 n.d.

a/ - Coi base nas tabelas salariais oficiáis 
b/ - Dados provisorioc 
PONTE; nî!P-DNE



QUADRO 3.2 PRODUTO INTERRO BRUTO POR TIPO DB DBSPESAS

... VALORES (10‘9 NTl.... ESTRUTURA — VARIACAO PERCENTUAL—
DBSCRigAO —  -CORRENTES— - CONSTANTES PERCBNTÜAL 1992/91

1991 1992 1992 a/ 1991 1992 VOLUNE PRECOS VALOR

CONSUNO TOTAL 2095.2 3051.1 2091.1 109.9 119.1 -0.2 15.9 15.6

Consuio Privado 1716.8 2153.0 1679.0 90,1 96.0 -2.2 16.1 12,9
Consuio Publico 378.1 598.1 112.1 19.9 23.1 8,9 15.2 58.1

PORKACAO BRUTA DE CAPITAL PHO 802.5 1202.9 725.5 12.1 17.1 -9.6 65.8 19.9

PROCURA INTERNA 2897.7 1251.3 2816.6 152.1 166.1 -2.8 51.0 16.8

EXPORTAOOES DE BENS E SERVIAOS 111.0 739.2 138.7 23,3 28.9 -1.2 68.5 66,5

PROCURA GLOBAL 3311.7 1993.5 3255.3 175.1 195.3 -2.6 53,1 19,1

IKPORTAgOES BENS E SERVigOS 1136.0 2137,0 1395.8 75.1 95.3 -2.8 71.6 69.7

PRODUTO INTERNO BRUTO pa 1905.7 2556.5 1859.6 100.0 100.0 -2.Í 37.5 31.2

a/ Dados provisorios 
FONTE: DNP

QUADRO 3.3 VALOR BRUTO DA PR0DUÇA0 POR ACTIVIDADES ECONONICAS C L

--- VALORES (10*9 NTl.... ESTRUTURA ---VARIACAO PERCENTUAL--
ACTIVIDADES ECONONICAS --CORRENTES- — CONSTANTES PERCENTUAL 1992/91

1991 1992 1992 199! 1992 VOLUNE PRECOS VALOR
......

AGRICULTURA B PECUARIA 989.8 1302.1 915.0 36.1 32.6 -7.6 12.3 31,6

INDUSTRIA E PESCA 588.1 827.1 188,5 21.6 20,7 -16,9 69.3 10.6

PESCA 136.5 251.8 112.1 5.0 6.3 -17.9 121.6 81.1
RECURSOS RIÑERAIS 12.3 9.5 8.2 0.5 0.2 -33.1 15.9 -22.5
INDUSTRIA TRANSPORNADORA 119.9 513.3 353.5 15.1 13.6 -15.8 53.7 29.1
ENERGIA ELECTRICA 19,1 22,5 11.7 0,7 0.6 -21.2 53,0 16.0

CONSTRÜÇAO 311.5 527.3 323,3 11.6 13.2 2,8 63,1 67.7

TRANSPORTES B CONUNICAÇOES a/ 110.3 722.1 170,7 15.1 18.1 11.7 53,5 76.1

CONERCIO E OUTROS SERVIÇOS 115,3 611,2 123.6 15.3 15.1 2,0 15,0 17.9

PRODUÇAO TOTAL 2718,0 3993,1 2621,1 100.0 100.0 -3.6 52.3 15,9

&/ Ei 1991 e 1992 incluí Transporte de Kicrotransportadores. 
PONTE; DNP-DME
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