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INTRODUCCIÓN 

Dar a conocer la realidad del Empleo Juvenil en nuestro país debe ser 
una prioridad para el Gobierno, en especial en estos tiempos donde es 
tan difícil encontrar empleos decentes y con sueldos adecuados. Perú es 
un país tan lleno de recursos de naturales y rostros distintos. Sin 
embargo, la pobreza es una imagen latente y el desempleo y malas 
condiciones laborales son la expresión negativa de esta situación. 

Con esta investigación se espera que se pueda comprender mejor la 
realidad en que miles de jóvenes peruanos viven diariamente, 
comprender lo complicado del sistema y el por qué de la necesidad de 
trabajar de forma sinérgica la problemática del desempleo. Sentimos 
que no basta solo con entender las estadísticas, sino lo que hay detrás 
de éstas. ¿cómo podemos enfrentarnos a los retos del mañana, si no 
podemos entender lo que ocurre en el presente? En definitiva esa es una 
de las interrogantes que esperamos despeJar con este estudio. 

El presente trabajo de investigación titulado, "EL DESEMPLEO JUVENIL 
EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA", se realizó con la finalidad de analizar 
las principales causas del desempleo juvenil en la ciudad de Tingo María, 
atribuible al bajo nivel educativo y, a la mínima experiencia laboral de los 
jóvenes. La hipótesis fue reafirmada y corroborada parcialmente 
mediante la estimación de un modelo econométrico de elección discreta, 
así como la realización de las pruebas estadísticas correspondientes. 

El documento que se pone a disposición consta de tres capítulos: 
Planteamiento Metodológico, Fundamentación Teórica y Verificación de 
Hipótesis, para finalmente exponer las conclusiones y recomendaciones 
del trabajo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la ciudad de Tingo María, 

departamen}o de Huánuco - Perú. El aspecto central del trabajo se refiere al 

estudio del desempleo juvenil en la ciudad de Tingo María. La hipótesis planteada 

se expresa como: "El desempleo juvenil se debe principalmente al bajo nivel 

educativo, y a la mínima experiencia laboral". 

La investigación es de tipo explicativa. y como tal, está orientada a la 

comprobación de una hipótesis causal haciendo uso de un modelo econométrico 

de elección discreta. Obviamente, se incluyó el nivel descriptivo, porque no se 

puede explicar sin describir, mientras que para la discusión de los resultados se 

utilizó el método dialéctico, deductivo y de síntesis. La Información necesaria para 

alimentar el modelo se tomó mediante una encuesta aplicada a 30 jóvenes 

seleccionados al azar, todos ellos residentes en la ciudad de Tingo María. 

El Modelo seleccionado corresponde al PROBIT, cuyos resultados nos 

permitió verificar parcialmente la hipótesis, encontrándose altamente significativa 

la variable grado de instrucción y en menor medida la variable experiencia laboral. 

Esto significa que, en la c1udad de Tingo Maria. el nivel educativo alcanzado por 

los jóvenes juega un papel determinante y decisivo en la posibilidad de encontrar 

trabajo; en tanto que la experiencia laboral trasciende como una condición 

necesaria mas no suficiente. 
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ABSTRACT 

This research was developed in the city of Tingo Maria, Huánuco - Perú. The 

focus of the work concerns the study of youth unemployment in the city of 

Tingo Maria. The hypothesis is: "Youth unemployment is mainly due to poor 

education, and minimal work experience." 

The research is explanatory, and as such, is aimed at testing a causal 

hypothesis using an econometric model of discrete choice. Obviously, we 

included the descriptive leve!, it can not be explained without describing, while 

for the discussion of the results we used the dialectical method, deductive 

synthesis. The information needed to feed the model was taken by a survey of 

randomly selected 30 young people, all residents in The city of Tingo María. 

The selected model for the PROBIT, the results allowed us to verify the 

hypothesis in part, being highly significant the variable leve! of education and 

less work experience variable. This means that, in the city of Tingo Maria, the 

educational attainment of young people play a decisive role and the possibility 

of finding work, while work experience transcends more like a necessary but 

not sufficient condition. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1. CONTEXTO. 

En el Perú, la problemática del desempleo juvenil es visualizada como un 

reto social altamente prioritario El segmento de los jóvenes enfrenta las 

complejidades y obstáculos. La tasa de desempleo juvenil duplica la tasa de 

desempleo general: 

El desempleo JUVenil constituye hoy en día uno de los temas de mayor 

complejidad al momento de diseñar políticas orientadas a garantizar una 

participación de mayor calidad de los jóvenes en el mercado del trabajo. 

Actualmente existen alrededor de cuatro millones de jóvenes (varones y 

mujeres) que realizan diversas actividades laborales en todo el Pais. De 

ellos, el 26% se concentra en el grupo de jóvenes que realizan trabajos 

familiares sin remuneración, seguido de un 25% de aquellos que 

desarrollan labores de obreros. 22% de empleados y 22% independientes; 

mientras que tan solo un 3% corresponden a trabajadores del hogar y un 

2% empleadores, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 



Cuadro 01 

Concentración de los trabajadores jóvenes en el Perú según diversas categorías 

de actividad laboral 

······ -·-¡-·---·-------· 
Trabajos 

Trabajadores Empleador 
, familiares 

ros . del o 
Sin 

hogar patrono 
Remuneración 

. -· .. ····----- ---- ... ·----------- -- --------

Yo 26% 3'Yo 2% 

L-----------~---------L_ 
Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado, se tiene que ias más altas tasas de desempleo de la 

población joven en el Perú tienen mayor presencia en las regiones 

Cajamarca, Cuzco, Ancash y Puno. 

Cuadro 02 

Niveles de desempleo por regiones 

- ---4~0,:0 rc~-l-- Cusca 

/( 44°/c, 

-- --- 1 -

41% 43% 

·~--- -· -----

Puno Ancash 

Fuente: Elaboración prop1a 

El alto desempleo juvenil perjudica el crecimiento económico, genera 

marginación social y agrava la unión de las sociedades; es decir genera 

violencia, drogadiccion, lo que a su vez origina una respuesta por parte de 

la sociedad. 
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1.1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION. 

1.1.2.1. DESCRIPCION. 

Los índices del desempleo juvenil en la ciudad de Tingo María son de 

dos a tres veces más alto que los índices para los adultos. El 

desempleo de las mujeres jóvenes es rnás alto que el de los varones, 

Esto no es un fenómeno reciente en nuestro País, sino una 

característica visible desde hace varios años. 

Una visión global sobre la situación de los jóvenes en la ciudad de 

Tingo María al finalizar la década pasada, revela que el problema de la 

desocupación juvenil no ha sido superado, a pesar del moderado 

aumento de la fuerza de trabajo experimentado durante los últimos 

años. En los hogares de la zona urbana marginal de la ciudad de Tingo 

María, un tercio de los jóvenes no están estudiando ni trabajando. 

1.1.2.2. EXPLICACION. 

Son diversas las causas que tratan de explicar el problema del 

desempleo juvenil. tai es el caso del bajo nivel educativo. Esto se da en 

los hogares pobres de ciertas ciudades o regiones afectadas por la 

crisis económica local. Los jóvenes al abandonar los estudios se ven 

obligados a trabajar para poder ayudar a su familia, desarrollando 

tareas de baja calificación y por ende de baja remuneración. 
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Otra de las causas de los jóvenes desempleados que buscan un trabajo 

decente, es su falta de experiencia laboral. No encuentran trabajo 

porque carecen de experiencia y no pueden adquirir experiencia porque 

nunca encuentran trabajo. 

Otra causa que tiene que ver con el desempleo juvenil es el ingreso 

familiar, ya que existe una relación directa entre el ingreso familiar y la 

edad en que un joven ingresa al r!lercado laboral, por cuanto estos 

trabajan para colaborar con la familia ó para mantener a su propia 

familia. También un joven sale a buscar trabajo con deseos salariales 

por encima de su productividad marginal y por lo tanto, cambia 

frecuentemente de empleo hasta que su expenenc1a laboral y sus 

aspiraciones se adecuen a un empleo más estable. 

1.1.3. INTERROGANTES. 

,. ¿Cúál es el efectu dei ilrvel educativo en el de::;ernpleo juvenil en la 

ciudad de Tingo María? 

,. ¿Cuál es el efecto de la experiencia laboral en el desempleo juvenil en 

la ciudad de Tíngo María? 

,. ¿Cuál es la probabilidad que un joven con bajo nivel de instrucción y sin 

experiencia de trabajo pueda encontrar empleo? 



1.2. JUSTIFICACION 

1.2.1. TEORICA 

Resulta útil desarrollar una investigación en materia de desempleo de los 

jóvenes para contrastar sus resultados con las diversas teorías existentes 

sobre el tema, la misma que servirá para motivar a estudiantes y 

profesionales economistas a iniciar estudios en esa dirección. 

1.2.2. PRACTICA 

El estudio servirá como herramienta de análisis y punto de partida de 

futuros trabajos de 11west¡gación rnas profundos y exhaustivos que permitan 

implementar políticas a los organisrnos competentes en materia de empleo 

en nuestro país. 

Por otro lado, se tiene que los pnnc1pales beneficiarios son los jóvenes 

desempleados de la ciudad de Tingo María. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las causas principales del desempleo juvenil en Tingo María. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Identificar las principales causas del desempleo juvenil en la ciudad de 

Tingo María 

b. Determinar el efecto del nivel de educación sobre el desempleo de los 

jóvenes de la ciudad de Tingo María. 

c. Determinar el efecto de la experiencia laboral sobre el desempleo de 

los Jóvenes de la ciudad de Tingo María. 

d. Cuantificar la probabilidad de encontrar trabajo de un JOVen con bajo 

nivel educativo y sin experiencia laboral. 
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HIPOTESIS Y MODELO. 

1.3.3. FORMULACION. 

1.3.3.1. HIPOTESIS 

"EL DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA SE DEBE 

PRINCIPALMEMTE AL BAJO NIVEL EDUCATIVO Y A LA MINIMA EXPERIENCIA 

LABORAL DE LOS JOVENES". 

1.3.3.2. VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Y= Desempleo Juvenil 

INDICADORES 

Y1 =Tasa de desempleo juvenil 

Y2 = Condición de empleo 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

X= Bajo Nivel Educativo 

INDICADORES 

X 1 = Grado de instrucc1on 

Z = Mínima Experiencia Laboral 

INDICADORES 

Z1 = Experiencia Laboral 

15 



1.3.4. MODELO: 

TDJ =- /l¡J + /l1BNE + /f2 EL 

Donde: 

T JO: Tasa de desempleo juvenil 

BNE: Bajo nivel educativo 

EL: Experiencia laboral 

1.4. METODOLOGIA 

1.4.1. POBLACION 

La población está conformada por todos los jóvenes de entre 15 y 29 años 

de edad de la ciudad de Tingo María. 

1.4.2. MUESTRA 

Para el desarrollo de la investigación se ha trabajado con una muestra de 

tamaño 30 jóvenes, ios cuales han sido seleccionados al azar. 

1.4.3. METODOS 

El método utilizado corresponde ai analítico·inductivo. partiendo del análisis 

de la información recopilada a la aplicación del modelo econométrico de 

elección discreta que nos permitió verificar la hipótesis planteada 

1.4.4. TECNICAS 

Las técnicas para la Jecopllacion de inforrnación empleada para el 

desarrollo de la presente investigación son las siguientes: 



a) Entrevista.- Se entabló diálogo con algunos jóvenes involucrados y 

profesionales entendidos en este tema. 

b) Encuestas.- Se aplico un cuestionario de preguntas a 30 jóvenes 

seleccionados al azar de la ciudad de Tingo María. 

Análisis Estadístico.- Se hizo uso de los paquetes SPSS y Eviews, tanto para el 

procesamiento de la información estadística como para la corrida del modelo 

econométrico correspondiente. 
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CAPITULO 11 

FUNDAMENTO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL MERCADO DEL TRABAJO EN EL PERU 

2.1.1. SITUACION LABORAL DE LOS JOVENES EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA. 

La participación laboral de los jóvenes de la ciudad de Arequipa registra, 

para el 2005, una proporción menor que la registrada en el año 

2001, cayendo en casi cuatro puntos porcentuales. Ello se debió 

principalmente, a una reducción en la participación de las mujeres en el 

mercado laboral. Para el año 2001 la tasa de participación femenina 

fue 56,2%, mientras que en el 2005 sólo alcanzó el 49.8% de la PET. 

A continuación, se analizará la participación de los Jóvenes en el mercado 

laboral y los fa e t o res que determinan su inserción en el mercado de 

trabajo. 

•.. Participación Laboral de los Jóvenes 

La tasa de actividad de los jóvenes es sensiblemente menor al promedio 

total de la economía. En setiembre de 2005, el 53,8% de los jóvenes 

participaban de la PEA, cifra rnenor a la registrada para la población total. 

La menor inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo es una 

característica estructural, explicada principalmente por la permanencia 

de una gran parte Je dios en el s1stema educativo. Como se observa 

en el gráfico N° 01, rnientrds aume11ta la edad de los jóvenes, disminuye la 

tasa de asistencia escolar pero aumenta la tasa de actividad, lo 

cual evidencia la correlación negativa que existe entre ambas 

características. 
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Los jóvenes de la ciudad de Arequipa presentan altas tasas de 

desempleo. Así, mientras que el promedio de la ciudad alcanzó el 

12,7%, el promedio para los jovenes alcanzó el 20,8%, representando 

el 56% de los desocupados. lo que se debe particularmente a la 

falta de experiencia de los jóvenes. 

Por el lado de los ingresos laborales, se observa que el promedio de 

ingresos mensuales para los jóvenes es de S/.491, nuevos soles, y 

éstos van creciendo a medida que aumenta la edad. Los jóvenes con 

menos de 26 años, tienen un ingreso promedio mensual menor a mínimo 

vital (S/.500 nuevos soles). mientras que aquellos jóvenes cuyas 

edades fluctúan entre 26 y 29 años obtienen una remuneración mensual 

promedio de S/.628 nuevos soles, ello se debe, a que este grupo ya ha 

adquirido alguna experiencia en el mercado laboral y por lo tanto sus 

Ingresos son mayores. 

La mayoría de jóvenes que laboran corno asalariados de empresas 

privadas no cuentan con un contrato que formalice su relación laboral. 

Esta característica tiene mayor incidencia en el grupo de jóvenes de 15 a 

21 años. En cuanto a la protección social, aproximadamente, sólo la 

quinta parte de ellos se encuentran afiliados a algún sistema de salud o 

pensión . 

. ~. Determinantes de la participación laboral juvenil 

La participación de los jóvenes en el mercado laboral está determinada 

por diversos factores, entre los que destacan la educación, la edad, el 

entorno familiar. entre otras Para identificar las variables determinantes de 

la participación laboral de los JOvenes, se estimó un modelo t1po Probit, 

~onde la variable dependiente fue su participación o no en el mercado de 

trabajo. 
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Se constata lo esperado sobre la participación de los jóvenes en el 

mercado laboral a lo largo del ciclo de vida. Existe una relación directa 

entre la edad y la probabilidad de participar en el mercado laboral de los 

jóvenes. Igualmente, en el caso de que el número de miembros de 

hogar aumente, la probabilidad de participación se incrementa. Por 

el contrario, el residir dentro de un hogar con un jefe y su cónyuge, reduce 

la probabilidad de entrar al mercado laboral. 

Si el jefe de hogar cuenta con educación superior, la participación del 

joven en el mercado laboral se reduce y al contrario, puede favorecer a su 

desarrollo educativo 

Ante la existencia de alguna discapacidad es muy probable que su 

participación se reduzca ya que ios jóvenes con discapacidad tienen 

dificultades para conseguir su integración en el rnercado laboral. 

El efecto de tener educación superior completa en los jóvenes se ve 

en el signo positivo de sus coeficientes, la probabilidad de participación 

puede ascender en 25rYo, el contar con educación superior completa mejora 

las condiciones de empleabilidad de los jóvenes. 
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2.1.2. SITUACION LABORAL DE LOS JOVENES EN LA CIUDAD DE 

CHIMBOTE. 

La participación laboral de la PEA en la ciudad de Chimbote presenta para 

el 2005 una proporción menor que la registrada en el año 2001, 

cayendo en casi 2 puntos porcentuales. En el caso de las mujeres y los 

jóvenes, su participación ha sido menor, pero en igual proporción. En la 

presente sección se abordará la participación de los jóvenes en el 

mercado laboral de la ciudad, analizando las características de los 

ocupados y los factores que determinan su mserción en el mercado de 

trabajo. 

' Participación laboral de los jóvenes 

En Chimbote, la tasa de actividad de íos JÓVenes es de 52,4%, menor al 

promedio total de la economía, comportamiento similar que en el resto de 

ciudades. La mayoría de jóvenes que se encuentran inactivos, 

participan del sistema educativo o están ayudando en los quehaceres 

del hogar. 

Un factor importante que se debe tomar en cuenta al analizar el 

comportamiento de los jóvenes. es su grado de asistencia a los centros de 

estudios, ya que este factor influye en la participación laboral. Asi, la tasa 

de actividad es mayor confonT1e aumenta la edad y con ello se produce 

una reducción de la tasa de asistencia escolar. 
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De los 97 mil jóvenes que conforman la PET, 40 mil se encuentran 

ocupados, de los cuales el 70% de ellos cuentan hasta con un máximo 

nivel educativo secundario. Más at:m, sólo el 29% de jóvenes entre 26 y 

29 años, cuentan con nivel de educación superior completa. 

Los jóvenes de la ciudad de Chimbote, concentran su actividad laboral, 

principalmente en el sector servicios y en menor proporción en el 

comercio e industria El sector servicios los acoge principalmente en 

las actividades de hoteles, 1 estaurantes y transportes, mientras que en 

el sector comercio. los jóvenes participan del comercio al por menor. La 

industria absorbe mano de obra joven, principalmente para la industria de 

elaboración y conservación de pescado. construcción y reparación de 

buques, fabricación de muebles. entre otras. 

Según la estructura de mercado, la 111ayoria de los jóvenes se encuentran 

trabajando en la microempresa (26%). segmento del mercado que se 

caracteriza por tener un bajo nivel tecnológico y por lo tanto, la barrera de 

entrada a los jóvenes es menor. Asi mtsmo, los jóvenes se encuentran 

laborando como independientes, principalmente en la actividad comercial. 

Los ingresos laborales que estos jóvenes obtienen son crecientes con la 

edad. Según la Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de 

Empleo del 2005, los JÓvenes con menos de 26 anos, obtienen un 

ingreso promedio mensual rnenor a la remuneración mínima vital 

(S/.500 nuevos soles). Aquellos jóvenes entre 26 y 29 años perciben un 

ingreso promedio de S/. 755.2 nuevos soles, debido a que éste grupo ya 

cuenta con un rnayor ntvel educativo y ha adquirido experiencia en el 

mercado laboral. 
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La mayoría de jóvenes que laboran como asalariados de empresas 

privadas no cuentan con algún tipo de contrato. siendo mayor la incidencia 

de esta característica en el. grupo de jóvenes de 15 a 21 años. En 

cuanto a protección social, aproximadamente, sólo el 13% de este 

grupo de jóvenes se encuentra afiliado a algún sistema de salud o pensión. 

L Determinantes de la participación laboral juvenil 

Para conocer los determinantes de la participación laboral de los 

jóvenes se ha utilizado un modelo probit 

La edad es un factor que incrernenta la probabilidad de participar en 

el mercado laboral, a medida que la edad aumenta la probabilidad es 

mayor en 17,1% para los jóvenes. 

Así mismo, conforme ei número de miembros del hogar aumenta, la 

probabilidad de participar en el rnercado laboral se incrementa en 0,03%, 

por el contrario, la relación inversa se presenta cuando el joven vive en un 

hogar completo y cuando el jefe del hogar cuenta con educación superior. 

Contrariamente cuando el joven tiene educación superior incrementa su 

probabilidad de participar en el rnercado laboral en 30%. 

2.1.3. SITUACION LABORAL DE LOS JOVENES EN LA CIUDAD DE 

HUANCAYO. 

La participación laboral de los Jóvenes de la ciudad de Huancayo 

presenta, para el 2005, una proporción menor que la registrada en el 

año 2000, cayendo en casi 6 puntos porcentuales, debido, 

principalmente, al aumento de personas que han abandonado la 

búsqueda de un empleo pasando al grupo de inactivos. En el caso de las 

mujeres y los jóvenes. su participación ha sido menor en casi 1 O 



puntos porcentuales. 

En la presente sección se analizará la participación de los jóvenes en el 

mercado laboral de la ciudad, señalando las características de los 

trabajos que realizan e identificando los factores que determinan su 

inserción en el mercado de trabajo. 

~ Participación Laboral de los Jóvenes. 

La tasa de actividad de los jóvenes es menor al promedio total de la 

economía. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 

Especializada de Niveles de Empleo 2005, la PEA entre 15 y 29 años, 

representó el !:55<% del total ue la PET joven; y el 45% restante, corresponde 

al grupo de jóvenes inactivos que en su mayoría se encontraban 

estudiando. Si se analiza la relación entre asistencia a un centro de 

educación y la tasa de actividad se nota que hay una correlación negativa 

entre ambas variables. Así, mientras aumenta la edad de los jóvenes, 

disminuye la tasa de asistencia escolar y aumenta la tasa de actividad, 

evidenciando la correlación ir1versa que existe entre ambas características. 

Los jóvenes de la ciudad de Huancayo presentan altas tasas de 

desempleo. Mientras que la lasa promedio de desernpleo en la ciudad es 

de 11 ,3%, en el caso de los jóver1es este indicador alcanza el 20,3%, lo 

cual se explica, particularmente, por falta de experiencia de los jóvenes 

y a la escasa vinculación de lo aprendido, con los requerimientos 

específicos de las empresas. 

En cuanto al nivel educativo, se observa que el 67,7% de los jóvenes 

ocupados e~tre 15 y 21 años alcanzaron el nivel secundario. Esta 
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proporción se va reduciendo conforme la edad va incrementándose. Así 

en el caso de los jóvenes de 26 a 29 años, la proporción que alcanzó el 

nivel secundario, fue el 33,2%. mientras que el resto, concluyó su 

educación superior. 

Los jóvenes de la ciudad de Huancayo concentran su actividad laboral, 

principalmente, en el sector servicios y en menor proporción en el 

sector comercio. sectores que presentan menores barreras de entrada 

para los jóvenes. Asimismo, el segmento de mercado donde se encuentra 

concentrada la participación laboral juvenil es en la microempresa y 

como trabajador independiente. 

Los ingresos laborales van incrementándose conforme aumenta la 

edad. Los resultados muestran que los jóvenes con menos de 26 

años, tienen un 1ngreso promedio rnensual menor a la remuneración 

mínima vital (S/.500 nuevos soles), mientras que aquellos jóvenes 

entre 26 y 29 años reciben un ingreso promedio de S/. 630 nuevos soles, 

éste mayor ingreso puede estar relacionado con la influencia positiva de su 

educación y su experiencia laboral. 

Según las modalidades con11ac1uaíes los jóvenes que se encuentran 

ocupados como asalariados. es decir, el 75,3%, no cuenta con un 

contrato y sólo el 13.1 c¡;.J se encuent1·an en la planilla de la empresa y 

contando con todos íos clerecf1os que les otorga la ley De igual rnodo, 

en cuanto a protección sociaL sólo el ·1 3,8% de los jóvenes asalariados 

cuenta con un seguro de salud. y el 14% se encuentra afiliada a un sistema 

de pensiones. 



'-- Determinantes de la participación laboral juvenil 

La participación de los jóvenes en el mercado laboral depende de diversos 

factores, entre los que destacan. la educación, la edad, el entorno familiar, 

entre otros factores Para identificar los determinantes de la participación 

laboral de los jóvenes, se estimó un modelo tipo Probit, donde la variable 

dependiente fue su participación o no en el mercado de trabajo. 

La edad es un factor que incrementa la probabilidad de participar en 

el mercado laboral. Asi, a medida que la edad de los jóvenes aumenta, 

la probabilidad de su participación aumenta en 16,6%. Por el contrario, el 

vivir en un hogar con un mayor número de miembros obliga a que los 

jóvenes busquen integrarse al mercado de trabajo para apoyar sus 

estudios y a la economía del hogar. En caso de vivir en un hogar donde 

residen ambos padres, se reduce la probabilidad de la participación de los 

jóvenes en el marcado de trabajo 7.1 %. 

La educación del jefe de hogar es oíro factor que presenta stgno 

negativo, lo cual indica que aquellos jóvenes con un jefe de hogar que 

tiene educación superior tienen rnenos probabilidad de participar en el 

mercado laboral. 

Ante la existencia de algl1n irnpedirnento físico es muy probable que 

disminuya la oferta de trabajo de estos JÓVenes debido al difícil acceso de 

este grupo a un empleo. El incremento de los ingresos disminuye la 

participación laboral, si11 er11lJdl~lO su efecto es reducido (0,01%). 

La educación superior ccmtribuye a una mayor participación de los 

jóvenes en el mercado de trabaJo, considerando 

sustancial de sustancial de sus probabilidades en 29%. 
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2.1.4. SITUACION LABORAL DE LOS JOVENES EN LA CIUDAD DE 

CHICLAYO. 

La tasa de actividad en la ciudad de Chiclayo fue del 54,6% de la PET. 

Dicho resultado obedece no sólo a variables individuales sino también 

responde a una estrategia familiar y al desempeño económico de la 

región. Los grupos más sensibles a cambios en dichos factores son las 

mujeres y jóvenes. 

En la presente sección se analizará la participación de los jóvenes en el 

mercado laboral de la ciudad. analizando las características que 

tienen los trabajos . que cons1guen y los factores que determinan si 

inserción en el mercado de trabajo. 

¿. Participación laboral de los jóvenes 

La tasa de actividad de los jóvenes es menor al promedio total de la 

economía. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 2005, 

la PEA entre 15 y 29 Míos representó el 48c/"o del total de la PET joven, el 

52% restante corresponde ai grupo de Jóvenes inactivos. Las principales 

razones de inactividad registrada por los jóvenes son, su participación en 

el sistema educativo (61 %) , y el apoyo en los quehaceres del hogar (29%). 

Así mismo, existe una relación negativa entre ía asistencia a un centro de 

enseñaza y la decisión de pal"tiCipar en el mercado laboral. 

Los jóvenes de la ciudad de Chiclayo presentan altas tasas de desempleo, 

aún cuando el prornedio de ia ciudad es 8.8%, en el caso de los jóvenes 

este indicador alcanza el 1 iJl/~~ ello se explica particularmente a la falta de 
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experiencia laboral de los jóvenes, característica más pronunciada en los 

jóvenes de 15 a 21 años. 

Los jóvenes ocupados son. aproximadamente, 62 mil y representan el 34% 

de la PEA ocupada total. De los cuales, el 66% de los jóvenes entre 15 y 29 

años cuenta como máximo nivel educativo secundaria, mientras que el 

restante 34% se encuentra estudiando o ha concluido sus estudios 

superiores, esto puede determinar su acceso a un empleo de calidad. 

Al igual que en el resto de ciudades, los sectores servicios y comercio, 

concentran la mayor parte de los jóvenes ocupados, ambos, reúnen, 

aproximadamente, al 75r% del total. En estos sectores los jóvenes 

laboran, principalmente, en el comercio al por menor, bajo la modalidad 

de independientes, en segundo lugar en restaurantes y finalmente en 

hoteles, y en la actividad de transporte, en estos últimos su participación se 

da con mayor frecuencia en ia rnicroernpresa 

En lo que respecta a sus ingresos laborales, estos son crecientes con la 

edad. Según la Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo 

del 2005, el grupo de jóvenes con los mayores ingresos son aquellos 

que tier;Jen entre 26 y 29 años, percibiendo un ingreso promedio 

mensual de S/. 624,7 nuevos soles. La razón seria que éste grupo cuenta 

con mayor experiencia iaborai que los jóvenes con menos edad y 

posiblemente tengan un mayor nivel educativo. Los jóvenes con menos 

edad tienen un ingreso por debajo dei salano mínimo. 

En cuanto a los jóvenes que laboran en empresas privadas como 

asalariados, se observa que ia mayoría no tiene contrato, siendo mayor 

esta característica en los jóvenes entre 15 y 21 años, sólo el 15% cuenta 

con uno, y por lo tanto sólo ellos acceden a los derechos que les otorga la 
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ley. Del mismo modo, la protección social sólo alcanza a un pequeña 

fracción de ellos. en el caso del acceso a un seguro de salud, el 6% de los 

jóvenes ocupados de 15 a 21 años cuenta con uno, y mientras que un 5% 

esta afiliado a un sistema de pensiones. 

Determinantes de la participación laboral juvenil 

El impacto de los diferentes factores en la decisión de participar en el 

mercado laboral donde diversos factores entre los que destacan la 

educación. la edad. el entorno familiar, entre otras, las cuales pueden ser 

modeladas econométricamente a través de un modelo tipo Probit. 

Según los resultados obtenidos, se constata lo esperado sobre el 

comportamiento de la participación a lo largo del ciclo de vida: existe una 

mayor probabilidad de ingresar al merca.do laboral en los primeros rangos 

de edad, la cual, va aumentando en la edad madura. 

En el caso de la ciudad de Chiclayo. el efecto de residir en un hogar con 

mayores miembros incrernenta la probabilidad de participar en el mercado 

laboral, quizás para apoyar en el ingreso familiar. Por el contrario, si el 

joven reside en un hogar donde se encuentra un jefe de hogar y su 

conyugue (hogar completo) la probabilidad de participar en mercado 

laboral se reduce en 3%. 

La educación del jefe de hogar presenta una relación inversa con la 

participación dei joven al nwrcado laboral Así, cuando mayor es el nivel 

educativo de jefe del hogar rnenor, y es I<J probabiildad de que el joven 

participe en el mercado \abmal. la cual se reduce en 1 0,6%. El efecto de 

tener educación superior en los jóvenes se ve en el signo positivo de 
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sus coeficientes (25%). Finalmente, la existencia de algún 

impedimento físico hace muy probable que los jóvenes disminuyan su 

oferta de trabajo. 

2.1.5. SITUACION LABORAL DE LOS JOVENES EN LA CIUDAD DE 

TRUJILLO. 

Según la Encuesta Especializada de Niveles de Empleo, para el año 

2005, en la ciudad de Trujillo, los jóvenes de 15 a 29 años, 

ascendían a 190 mil, lo que representa el 41,6% de la PET de la ciudad 

de Trujillo. Del total de jóvenes. el 48% eran hombres y el 52% mujeres. 

En la presente sección se abordará la participación de los jóvenes en el 

mercado laboral de la ciudad. analizando las características de los trabajos 

que obtienen y los factores que determinan su inserción en el mercado de 

trabajo. 
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J- Participación laboral de los jóvenes 

La tasa de actividad de los jóvenes alcanza el 47,5%, porcentaje menor 

a la tasa de actividad registrada en la ciudad de Trujillo (56,8%), lo cual 

puede ser explicado por la edad de formación educativa en que se 

encuentran los jóvenes La inserción laboral de los jóvenes es diversa 

según rangos de edad, así, mientras sólo el 16% de jóvenes de 15 a 17 

años participan en el mercado de trabajo, el 59,1% de los jóvenes entre 

22 a 25 años hacen lo mismo. 

Así, es de esperar que a rnedida que un joven tenga mayor 

edad, aumente la probabilidad de participar en el mercado laboral 

(mayor tasa de actividad), y por consiguiente disminuye su asistencia 

a un centro de enseñanza 

La tasa de desernpleo de los JÓVenes de Trujillo es mucho mayor al 

promedio de la ciudad (14.6% y 8.5% respectivamente), lo cual puede 

ser explicado por la falta de experiencia y de capacitación de los 

jóvenes. 

Analizando a los jóvenes ocupados según su edad, se puede apreciar 

que a mayor edad de los ocupados, mayor será su nivel educativo. Las 

actividades econórnicas en las cuales rnayormente se desempeñan 

son: Servicios, Industria. y Comercio. explicado por el mayor 

dinamismo de las actividades financieras, agroindustria y el 

aumento de centros comerciales. 

Sin embargo, es i1r1port;: .. mttj r(::calcé:H que la mayor parte de los jóvenes 

se emplean en la rYllcroernp1esa (32,8%), como trabajadores 

independientes (21 ,8%) y en la pequeña empresa (17,9%), lo que 

demuestra que ante la falta de ernpleo formal, los jóvenes buscan 

formas de autogenerarse ingresos. io que sumado a su falta de 

experiencia y capacitación para el empleo, los hace más 
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vulnerables a las malas condiciones laborales, como la inexistencia 

de contratos de trabajo y de protección social 

Así, de los jóvenes asalariados que laboran en las empresas privadas, 

sólo el 15,1% cuenta con un contrato de trabajo indefinido o a plazo fijo, 

mientras que el 79,8% no cuenta con contrato alguno, siendo esta cifra 

mucho mayor entre los jóvenes de 15 a 21 años (94, 1 %). En el caso de 

protección social, sólo el 15.6% de los jóvenes que trabajan en 

empresas privadas cuentan con un sistema de pensiones, y el 14,7% se 

encuentran afiliados a un sistema de salud; siendo este porcentaje 

menor en los jóvenes de 15 a 21 años (7% y 6% respectivamente), lo 

que muestra, 

laboralmente 

el grado de precariedad en que se encuentran 

Por último, los ingresos laborales de los jóvenes son crecientes con la 

edad, siendo el promedio, en la ciudad de Trujillo de S/. 542,4. 

1 Determinantes de la participación laboral juvenil 

La decisión de los jóvenes de participar en el rnercado laboral depende 

de diversos factores, entre los que destacan la educación, la edad, el 

entorno familiar. entre otras. Para identificar los determinantes de la 

participación laboral de los jóvenes, se estimó un modelo tipo Probit, 

donde la variable dependiente fue su participación o no en el mercado 

de trabajo. 

Se confirma la hipótesis sobre el cornportarniento de la participación 

laboral a lo largo del ciclo de la vida, ya que existe una relación 

positiva entre edad y particípac:ón laboral y en este caso, se puede 

afirmar que. conforme el Juven tie¡·¡e 111ayor edad. tiene un 25,3% de 

probabilidad de participar en el mercado laboral. 

Asimismo, s1 existe un mayor nLIIllero de miembros del ·hogar, la 



probabilidad de participación se incrementa. Por el contrario, el residir 

dentro de un hogar con un jefe y su cónyuge, reduce la probabilidad de 

entrar al mercado laboral. Por otro lado, si el jefe de hogar cuenta con 

educación superior, existe una mayor probabilidad de que el joven no 

participe en el mercado laboral y por el contrario puede favorecer 

a su formación educativa. 

El hecho de que el joven cuente con educación superior completa 

aumenta la probabilidad de participación en 35%, sobretodo en 

lograr mejores condiciones de ernpleo, por tener un mayor nivel de 

educación y una mayor capacitación para el trabajo. 

2.1.6. SITUACION LABORAL DE LOS JOVENES EN LA CIUDAD DE PIURA. 

Según la Encuesta Especializada de Niveles de Empleo del año 

2005, el total de jóvenes entr·e 15 a 29 años, asciende a 1 06 mil 

en la ciudad de Piura. lo que r·epresenta el 39% de la PET de toda la 

ciudad. Distribuidos por sexo, el 51,8% de los jóvenes son mujeres y el 

48,2% hombres. 

En la presente sección se abordará la participación de los jóvenes en 

el mercado laboral de la ciudad analizando las características que tienen 

los trabajos en los que se emplean y las diferentes características que 

determinan su inserción en el mercado de 

trabajo. 

~- Participación Laboral de los jóvenes 

La tasa de activrdad de los jóvenes es sensiblemente menor al 

prornedio toial de ia ecorJOITJil:l E.n set1ernb1 e del 2005, el 53,7% de los 

jóvenes participaban de la F)E,4. porcentaje menor a la participación de 

la población total de la ciudad de Piura (con variaciones según rangos 
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de edad, ya que por ejemplo en el grupo de jóvenes de 26 a 29 años, la 

tasa de actividad es del 75%) La menor intervención de los jóvenes en 

el mercado de trabajo es una característica estructural, explicada 

principalmente por su permanencia en el sistema educativo, ya que 

se encuentran en la etapa de su formación educativa. 

La tasa de desempleo de los jóvenes de la ciudad de Piura es mucho 

más alta que el promedio de la ciudad, así mientras para toda la ciudad 

de Piura es de 9,3%, para los jóvenes alcanza el 16%, y representan al 

59% de todos los desocupados, lo que se puede explicar 

particularmente a la falta de experiencia laboral de los jóvenes. 

Analizando a los jóvenes ocupados de la ciudad de Piura, los datos 

indican que, a menor edad de los ocupados hay un menor nivel 

educativo. Los jóvenes se desempeñan principalmente en las 

actividades de Servicios (44,6%) y Comercio (34,9%), esto se 

puede explicar por eí rnayor dinamismo de las actividades de 

servicios financieros y educat1vus, así corno al aumento de centros 

comerciales. 

Por el lado de los ingresos laborales, éstos son crecientes con la 

edad. Según la Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de 

Empleo del 2005, los JÓVenes con menos de 26 años, tienen un 

ingreso promedio mensual menor a la remuneración mínima vital 

(S/.500 nuevos soles). 

Los jóvenes tienen que buscar forrnas de generar sus ingresos ya que el 

37,5% de los jóvenes ocupados se desempeñan como 

Independientes (en su gran rnayoría. independientes no calificados), 

y en la microempresa (25.8%). lo que demuestra las malas 

condiciones laborales de los jóvenes, dado que la econornía piurana 

no es capaz de crear ernpleo foriTial, ya que la pequel''ia empresa, así 

como la mediana y grande, sólo absmben al 19,3% de los 

jóvenes ocupados (9.8''lú y 9,5(Yo respectivamente). Asimismo, es 



importante mencionar que los T. F. N. R. así como los trabajadores del 

hogar están conformados mayormente por mujeres (rasgo clásico de 

toda la ciudad en su conjunto). 

La mayoría de jóvenes que laboran como asalariados de empresas 

privadas no cuentan con un contrato (69,7%), siendo mayor la 

incidencia de esta característica en el grupo de jóvenes de 15 a 21 

años (82,3%). En cuanto a protección social, aproximadamente, 

sólo el 17,8%. de ellos se encuentra afiliado a algún sistema de salud; 

y el19,9% a algún sistema de pensiones. 

• Determinantes de la partícipacíón laboral juvenil 

La participación de los jóvenes está determinada por diversos factores, 

entre los que destacan la edad, la educación, las características de sus 

familias, entre otras. Para poder identificar los determinantes de la 

participación laboral de los jóvenes, se estimó un modelo Probit, 

donde la variable dependiente fue su participación o no en el 

mercado de trabajo. 

Se puede afirmar que conforrne el joven tiene mayor edad, es mayor la 

probabilidad de participar en el mercado laboral. Esta probabilidad es de 

25,68%, por lo que se verifica la hipótesis sobre el comportamiento de 

una persona en relación a la participación laboral a lo largo del ciclo de 

vida, en la cual. confu¡ ¡ ne pasan los atlos, deja de ser un adolescente y 

pasa a la vida aduita. por lo que tiene r1ecesidad de participar en el 

mercado laboral. 

En el caso de que un joven piurano resida dentro de un hogar 

con un jefe y su cónyuge, es decir un hogar completo, aumenta en 

0,84% la probabilidad de entrar al rnercado laboral (hay que recalcar 

que ésta es la única ciudad que tiene un valor positivo, ya que en las 



demás ciudades. la probabilidad es negativa). El hecho de que el joven 

viva en un hogar. cuyo jefe (de hogar) cuenta con educación superior, 

reduce su participación en el mercado laboral y por el contrario puede 

favorecer a su mayor formación educativa. 

Ante la existencia de que el joven sufra de alguna discapacidad 

física, es muy probable que su participación laboral se reduzca (-

6,33%) ya que los jóvenes con discapacidad tienen dificultades para 

su integración en el mercado laboral. 

Finalmente, si el joven cuenta con educación supenor completa, su 

probabilidad de participación en el mercado laboral aumenta en 

19,27%, mejorando sus condiciones de empleabilidad. 

2.1.7. SITUACION LABORAL DE LOS JOVENES EN LA CIUDAD DE 

!QUITOS. 

Según la Encuesta Especializada de Niveles de Empleo del año 

2005, hay en la ciudad de iquitos, un total de 122 mil jóvenes35 entre 

15 a 29 años, lo que representa el 44,1 c¡o de ia PET de toda la ciudad. 

En esta ciudad, el 50,5'/;J de los jóvenes son mujeres y el 49,5% 

hombres. 

En la presente sección se a: Jaiit::él la participélción laboral de los jóvenes 

en la ciudad de !quitos, anélliz&ldo las características que tienen los 

oficios que obtienen y los factores que determinan su inserción en el 

mercado de trabajo. 

Participación de los jóvenes. 

La tasa de actividad de !os JOVenes es sensiblemente menor al 

promedio total de la ecollOlllÍé.l En setiernbre del 2005, el 52,1% de los 

jóvenes de !quitos particip<:Jban en el mercado de trabajo. porcentaje 
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menor a la participación de la población total de la ciudad (62,4%). La 

menor inserción de los jóvenes al mercado de trabajo es una 

característica que se registra en casi todas las ciudades, lo cual se 

puede explicar principalmente porque ellos se encuentran en su 

etapa de formación educativa y profesional. Como se observa en 

el Gráfico N° 27, mientras los Jóvenes alcancen mayor edad, va 

aumentando su tasa de actividad en el mercado de trabajo, mientras que 

disminuye su asistencia a un centro de educación. Por ejemplo, en los 

jóvenes de 15 a 17 años, el 77,5% de ellos, asiste a un centro de 

enseñanza; mientras que sólo el 12,8% de jóvenes de 26 a 29 años, 

continúan estudiando. 

Los jóvenes de . ia ciudad de iquitos presentan altas tasas de 

desempleo en comparación a la tasa registrada para toda la ciudad, 

así mientras el promedio de la ciudad es del 8%, y para los jóvenes, la 

tasa de desempleo alcanza el 13,9%. Los jóvenes representan el 64% 

de todos los desocupados de !quitos, lo que se puede explicar 

particularmente a la falta de expHiencia laboral de los jóvenes. 

Analizando a los jóvenes ocupados (ver Cuadro N° 48), los datos 

indican que en general el 74,6o/o de los jóvenes que están ocupados 

cuentan como máximo cu11 un n1vel educativo secundario; y sólo el 

10,9% con nivel educai1vo supenor completo (universitario, 3,8%; y 

no universitario, 7,1 %) Los jóvenes · se desempeñan 

principalmente en las act1v1dadE;s de Servicios (49,7%) y Comercio 

(27,6%), igual cornportan¡ic=nJtu ai ¡·egistrado para la PEA Ocupada de la 

ciudad de !quitos. 

Asimismo, un rasgo típico de \os jóvenes en todas las ciudades, es que 

gran parte de ellos trabc:1ja como independientes (26, 1 %), seguido del 

trabajo en la microernpresd (:23, i '~<,). aspectos que demuestran que la 

economía no tiene toda la capacidad para crear empleo formal, lo que 

los obliga a la autoger¡eración de ingresos. Llama la atención, el 
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alto porcentaje de T.F.N.R. de la ciudad (14,9%), el que se concentra 

primordialmente en el grupo de menor edad (de 15 a 21 años), lo que 

los convierte en un grupo vulnerable en cuanto al acceso a mejores 

condiciones de empleo 

Esta situación de vulnerabilidad en el empleo, también lo sufren los 

trabajadores de las ernpresas privadas, ya que el 72,9% de ellos 

trabajan sin un contrato laboral. Sólo el 19,3% de jóvenes asalariados 

de empresas privadas cuentan con un contrato a plazo fijo o indefinido. 

Y en cuanto a las condiciones laborales de los asalariados privados, 

sólo el 18% de ellos cuentan con un seguro de salud o con un sistema 

de pensiones.· Por último, los ingresos laborales de los jóvenes son 

crecientes con la edad, pero en general son bajos (S/.431 en promedio 

para la ciudad de !quitos) 

L Determinantes de la participación laboral juvenil 

Entre las variables determinantes por las que un joven de !quitos decide 

participar en el tnercado de trabajo, destacan la educación superior, la 

edad, el entorno farniliar, entre otras. Esta estimación se realizó 

mediante un rnodelo tipo Probit, donde la variable dependiente fue 

su participación o no en el mercado de trabajo. 

La edad es la primera vanabie explicativa de la participación laboral, la 

cual tiene un efecto posittvo del 22. ~¡%J. Ello significa que a mayor edad 

de la persona, . mayor es la probabilidad de participar en el mercado 

laboral. 

En el caso de que ei llLi111erc de ITJtembros de hogar aumente, la 

probabilidad de participación disminuye en 0,83% . Más aún, el residir 

dentro de un hogar con un jefe y su cónyuge reduce la probabilidad de 

entrar al mercado laboral en 1 O ,4 (Yo 



Si el jefe de hogar cuenta con educación superior, es probable que la 

participación del joven en el mercado laboral se reduzca y por el 

contrario puede favorecer a su formación y desarrollo educativo. 

Ante la existencia de alguna discapacidad es muy probable que la 

probabilidad de participación disminuya, ya que los jóvenes con 

discapacidad tienen dificultades para conseguir su integración en el 

mercado laboral. 

El hecho de que un joven de !quitos tenga educación superior completa 

aumenta la probabilidad de participar en el mercado de trabajo en 35%, 

mejorando también. las condiciones de empleabilidad de los jóvenes. 

2.2. MERCADO LABORAL. 

2.2.1. Desempleo.-

"La tasa de desempleo es el número de personas desempleadas 

expresado cor11o un porcentaje de la fuerza de trabajo." 1 

"El desempleo que surge cuando liay una disminución de la cantidad de 

empleos disponibles en una ; c':giún o industria en particular se llama 

desempleo estructu1·a1. ··2 

"La tasa natural de desc~mpleo se llc:Hl1a también nivel de desempleo de 

pleno empleo, nivel de dt~scmpleu de equilibrio a largo plazo o tasa 

estructural de desempleo. ''3 

1 
A Samuelson- Williarn D. Nordhaws fvlé:lcroecor10rnia Pág. 214 



"La tasa de desempleo es el n(Jrnero de personas desempleadas 

expresado como un porcentaje de la fuerza de trabajo "4 

"La situación del mercado laboral también afectó a los jóvenes, como lo 

reflejan el alza de su tasa de desempleo, ya de por sí más elevada que 

la de los adultos, y el deterioro de otros indicadores laborales."; 

En este caso se ve el concepto de desempleo que viene a ser todas las 

personas desocupadas y que no encuentran trabajo. 

2.2.2. Objetivos de empleo. 

"La creación de h~Y~)~~~s (Micro y pec¡ueiías en1presas) que buscan 

generar empleo y ayuda a muchas personas con entusiasmo de 

progresar."6 

"La apuesta a la i11sei ción iaborol de los jóvenes pobres vía el 

autoérnpleo y la gene1 dción de pequet'i<Js y rnedianas empresas."7 

-----------·-······---·-····- . 

2 Félix Jiménez Macroeconomía Enfoques y fViodc~los PaSJ 150 
3 Rudiger Dornbush y Stanley F1sher Macroeconornia Pag 800 
4 Michael Parkin. Macroeconomía. Pag 640 
5 Dornbush, S. F1scher, R Startz. Macroeconomía Pág. 108 
6 Oliver Blanchard. Macroeconomía. Pág. 251 
7 Dornbush- Fischer. Macroeconomía. PiJg. 501 



Con respecto a los objetivos es bueno crear pequeñas y medianas 

empresas, y así fomentar el empleo no solo a los jóvenes sino a todas 

las personas que desean trabajar 

2.3. LA EDUCACIÓN. 

2.3.1. Concepto de Educación. 

"La inserción laboral inestable, ternprana o tardía, relacionada 

frecuentemente con altos niveies de deserción o expulsión del sistema 

escolar, afecta especialmente a los jóvenes procedentes de hogares 

pobres, por lo que no se aprovecha su potencial aporte para que éstos 

salgan de esa situación.·' 

"Los sistemas de educación y capacitación adolecen de escasez de 

recursos, desconexión del rTwndo del trabajo y, por tanto, los jóvenes 

saldrían de estos sisten1as sin la prepa1 ación adecuada y desconociendo 

las características del mundo del trabajo"9 

"El nivel educativo de lus jóverH~s afecto su posibilidad de inserción en el 

mercado laboral en calidad de ocupado, así como también los distintos 

determinantes ecollOITiiU)~.; y sociales dei funcionamiento de este 

mercado". 10 

8 A Daniela Cristina y Ariel A Barraud. /\puntes sotJre Educación y Desempleo Juvenil. 

•> A Daniela Cristina y Ariel A Barraud Apuntes sobre Educación y Desempleo Juvenil. 
10 A Daniela Cristina y Ariel A Barraud Apuntes sobre Educación y Desempleo Juvenil. 

~~ 



2.3.2. Importancia general 

"La educación es un factor importante al momento de obtener un 

empleo, pero el capital social que se obtiene en el hogar ha demostrado 

tener una relevancia considerable en el destino laboral de los 

jóvenes." 1 l 

"La educación es una de las mejores herramientas para la distribución 

del ingreso, ya que el salario que se recibirá por un trabajo calificado, ya 

sea técnico o profesional, representará un nivel superior de ingresos."12 

"La falta de educación hace rn;3s fácil el engaño y permite mantener al 

pueblo oprimido por clases dirigentes corruptas e inescrupulosas "13 

Sobre la educación es bueno tener un buen nivel educativo en este caso 

un estudio superim cornpieto y así ser parle del rnercado laboral. 

2.4. EXPERIENCIA LABORAL 

2.4.1. Concepto de Experiencia Laboral 

11 A. Da niela Cristina y Ariei !\ [;éírid<id i\pw ile:~ soiJI e Educac1ón y Desempleo Juvenil. 
12 A Daniela Cristina y Ariel 1!J... Dar1·aud .. A.punlt:~s sob;·e cducactón y Desempleo Juventl. 
1

·' A. Daniela Cristina y Ariel/\ E:larraud. /\puntes sobre Educación y Desempleo Juvenil. 



"Una débil acumulación de experiencia laboral incide negativamente en 

los ingresos laborales futuros de los jóvenes, así como en su jubilación, 

sobre todo en sistemas de capitalización individual." 14 

La experiencia laboral es un tema en que todas las empresas requieren 

para tener un puesto de trabajo y así estar en la PEA. 

2.5. TEORIA DEL DESEMPLEO 

2.5.1. Concepto 

"La tasa de desenlpíeo fluctúa ampliamente a través del tiempo dentro 

de un deterrninudo puís. rlUiiTiairnente en lír1ea con el ciclo económico". 15 

"Algunas personas quedan desel'npieadas por una semana o dos, y 

otras quedan desempleadas por periodos de una año o mas, cuanto mas 

largo sea el periodo de desernpleo, mayor será el costo personal del 

desempleo". 16 

"Un aumento de ia población provoca una disrninución del desempleo, la 

cual provoca una subida de los salarios y a su vez una subida de los 

precios". 17 

1 ~ Acercando a los jóvenes al trabajo Publicado en f3oletin :edLtis n°3, rnarzo 2005, pp1 a 6 
15 Felipe Larrain- Jeffy Sacl1s. Macroeconomía. l_)ág. 197 
16 Michael Parkin- Gerardo Esqu1ve: Macroeco1:ornía Pág 199 
17 Oliver Blanchard. MacroecotJomia ¡:Jág 25?. 



La teoría del empleo se ehfoca en los conceptos, causas del desempleo 

y posibles posibilidades para que no haya un elevado desempleo en un 

determinado país. 

2.5.2. Objetivos 

"El objetivo de la política laboral debe ser que los mercados de trabajo 

funcione lo mejor posible para que se empleen los recursos humanos del 

país en sus usos más productivos." 18 

2.6. NIVEL DE EDUCACION, EXPEHIENCIA LABORAL Y DESEMPLEO 

JUVENIL. 

2.6.1. Influencia del nivel Educativo y el desempleo juvenil. 

"El aumento del nivel educativo de las nuevas generaciones y la 

creciente integración laLcJJdl de las mujeres JÓVenes Todas estas son 

tendencias positivas, que contienen un potencial favorable a una 

inserción laboral más productiva y equitativa de las nuevas generaciones 

que entran al mercado de trabajo '19 

'x Gustavo Y amada Fukusaki. Ca111i11os U;t, ¡~JCJ?~il1<1S. La f~oalidad del Empleo Urbano. Pág. 20 

'" Daniela Cristina y A riel A Bar:·auc! /',pu: ~tes sub re f:ducac1ón y Desernpleo Juvenil. 

\ 1 
··t'"i 



"Los jóvenes que provienen de hogares vulnerables (familias de bajos 

ingresos, con jefes desocupados o de bajo nivel educativo) tienen menor 

probabilidad de estar empleados."20 

"Los jóvenes que provienen de hogares en los que los adultos están 

empleados y tienen un mélyor nivel educativo y económico, tienen mayor 

probabilidad de estar ocupados, aún cuando posean el mismo nivel de 

instrucción formal que el anterior grupo. "21 

El nivel educativo también genera desempleo ya que en este mundo 

globalizado las pet·sor1as que no cuenta con nivel educativo alto (nivel 

superior) no encuentran trabajo es por ello que se encuentran 

desempleadas 

2.6.2. Influencia de la experiencia laboral y desempleo juvenil 

"Los jóvenes que buscan un trabajo decente es su falta de experiencia 

laboral. No encuentran trabajo porque carecen de experiencia y no 

pueden adquirir experiertciü porque nunca encuentran trabajo."22 

"Una de las principales razunes por ias que los jóvenes entran y salen de 

la población activa cur1 ítecuetlcla es que los empleos no son 

especialmente atractivos".:.::; 

'"Daniela Cristina y Ariel A Ua::aud /\¡.~utti.v; ~';Ui)IL' Lciuc:.:KiütJ y Descn1pieo Juvenil. 
·'

1 Daniela Cristina y Ariel /\. Bmraud Apur1tes :;olJr,.::; Educación y Desempleo Juvenil. 
~~ INEI. Dinámica del desempleo 'Qué sé.lbernos sobre el desempleo en el Perú. 
23 

Rudiger Dornbush y Stanley Fisher Macroeconomía Pág 800 
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La experiencia laboral es un factor de que haya desempleo juvenil, ya 

que al presentarse para ocupar un puesto de trabajo lo primero que te 

preguntan ¿tienes experiencia laboral ¿ y si no lo tienes, no podemos 

ser parte del mercado laboral. 

---------·----·· --·--·- ···-··. --·-· -····--·---·· -----------·····---------------------



CAPITULO 111: 

VERIFICACION DE HIPOTESIS 

3.1. CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA. 

CUADRO 03 

Jóvenes Tingaleses según condición de sexo 

Sexo -N°de Personas----¡-----%-o 
------ -- ------------- --· ---------- ---=-=-::--:--------1 

17 57% Masculino 

Femenino 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realiza en el rnes de oc!ubre-2009 

43% 

·,J" -·. 57% 

', ' ~- .· 

Masculino Femenino 
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De acuerdo al cuadro 03, de los 30 jóvenes encuestados, 

tenemos 17 jóvenes del sexo masculino y 13 jóvenes del sexo femenino, 

lo que representa el 57% y el 43% total de Jos jóvenes encuestados. 

Lo cual no da a entender que hay más jóvenes del sexo 

masculino que constituye la fuerza potencial de trabajo en la ciudad de 

Tingo María. 

CUADRO 04 

Jóvenes residentes según lugar de procedencia 

--------------- - - Procedencia 1 N° de-Per-sonas- - ------ o¡.;-----

Ting()_PJ¡arTa- --- - · · --- J- ------2o -~-
otros i 1 o 

67% 

33% 
1 

Total 
1 

30 

J 

Fuente: Encuesta realiza en el mes de octubre-2009 

33% 

Tingo Maria Otros 



En el cuadro 04, se muestra el lugar de procedencia de los 

jóvenes encuestados, los cual se puede ver que 20 jóvenes son de la 

ciudad de Tingo María lo cual representa el 67% de los jóvenes y solo 1 O 

jóvenes son foráneos o no son de Tingo María lo cual representa el 33% 

de los jóvenes. 

CUADRO 05 

Nivel de educativo alcanzado por los Jóvenes 

---··········-· ··-----·· -··· -·· .. -·-··· 

Descripción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

•• 1 - -- --- ------------- ---- --------

1 N° de Personas % 

~-------- ---------
1 o 0% 
1 

15 50% 

1 
1 
1 

.... ¡ 

15 50% 

Total 1 30 

-------·-·-··-·· -·- .. -. - .1 . -- .. -

100% 

Fuente Encuesta realiza en el rnes de octubre-2009 

Secundaria 
50% 50% 

Superior 

En el cuadro 05, se rnuestra el grado de instrucción de los 

jóvenes, los cuai se puede observar que ·15 jóvenes tienen secundaria, 

lo cual representa i 50'~;.: de los jóvene::; y 15 ;óvenes tienen estudios 

superiores, lo cual representa el sorx> de los jóvenes encuestados. 



CUADRO 06 

Jóvenes Tingaleses según situación laboral 

· N°de-Personas --l-- % 

. - .... -· ···--·----------------1--------
12 1 40% 

18 . ---- -- --- 1------60% -
1 1 

Trabajan 
.. -r 

1 
1 

1 
1 .. 

No 

1-T--~-~a--1--~~---------···-··· ----- --_ ---·----- ·· ---------·-3o ______________ -~-_l_- ~1oao:J 

Fuente: Encuesta realiza en el mes de octubre-2009 

-Si-- No 



En el cuadro 06. se muestra la situación laboral de los jóvenes en 

la ciudad de Tingo María y se observa que 12 jóvenes trabajan, lo cual 

representa el 40% de los encuestados y 18 jóvenes no trabaja, lo cual 

representa el 60% de los encuestados, de donde se puede deducir una 

alta tasa de desocupación juvenil en la ciudad de Tingo María. 

CUADRO 07 

Condición laboral de los jóvenes 

Detalle N° de Personas % 

Estudia 18 60% 

Trabaja 12 40% 

Total L __ _ 
Fue-nte Encuesta realiza en el mes de octubre-2009 

30 100% 

40% 

~· ., ....... -·· 

60% 

Estudia Trabaja 

51 



En el cuadro 07, se observa que el 60% de los jóvenes Tingaleses 

no trabajan por que se encuentran. mientras que el 40% trabaja pero no 

estudia. De esta manera, podemos entender que la mayor parte de los 

jóvenes en la ciudad de Tingo María no trabajan por que están 

estudiando y no tienen necesidad de trabajar. 

CUADRO N° 08 

Experiencia laboral de los jóvenes Tingaleses 

·Detalle 

No Tiene 

Total 

-~-· -··- --··- ...... . -. . .. .. 

1 
-! 

i 

. -- - ~ 

Cantidad 

30 

Fuente: Encuesta realiza en el rnes de octubre -2009 

St Tie11e ·· No Tiene 

% 

100% 

... - ............. L ...................................... . 



En el cuadro 08, se muestra la experiencia laboral de los jóvenes, lo 

cual nos muestra que 1 O jóvenes tienes experiencia laboral, que 

representa el 33% de los jóvenes encuestados y 20 jóvenes no tienen 

experiencia laboral lo que representa el 67% de los encuestados en 

Tingo María. Este análisis nos da a conocer que la gran mayoría de 

los jóvenes de la ciudad de Tingo María no tiene experiencia en el 

mercado laboral. 

3.2. Variable de la hipótesis por separado 

a) Desempleo Juvenil 

Es uno de los problemas más importantes de nuestro mundo 

global izado. Este piüt)ierna trae consigo grandes costos a los 

individuos. a sus familias y a la sociedad Se sabe que el 

desempleo en edades tempranas compromete permanentemente 

la empleabilidad futura de las personas y genera patrones 

inadecuados de componarniento laiJoral para toda la vida. 

b) Bajo Nivel Educativo 

La educación b¿~sica, yo sea prirnaria o hasta secundaría, resulta 

insuficiente en la rnayoria de los casos para iniciarse en el mundo 

laboral debido a sus graves problemas de oportunidad y calidad, 

por ello se ha generado una dernanda importante por capacitación 

laboral que cubre las faltas de la educación básica. 



El bajo nivel educativo de los jóvenes afecta su posibilidad de 

inserción en el mercado laboral en calidad de ocupado, así como 

también los distintos determ~nantes económicos y sociales del 

funcionamiento de este mercado. 

e) Mínima Experiencia Laboral 

Los jóvenes que buscan un trabajo decente, es su falta de 

expenenc1a laboral. No encuentran trabajo porque carecen de 

experiencia y no pueden adquirir experiencia porque nunca 

encuentran trabajo. 

3.3. EXPLICACION DE LA HIPOTESIS 

3.3.1. Hipótesis y el sustento teórico. 

"EL DESEMPLEO JUVLf\JIL SE DEBE PRINCIPAUv'lEMTE AL BAJO 

NIVEL EDUCATIVO Y!-\ L/-\ IVIi~~liVlA EXPEI~IENCIA LABORAL". 

El bajo nivel educativo se ent1ende corno la situación de un individuo 

que no cuenta con una buena calidad de educación. Los sectores de 

menores recursos se ver1 r 1 1ás pequdicados por la baja calidad e 

ineficiencia del sisten·i<:l eciucat;vo U11 estudio de GRADE ha confirmado 

que los egresados de colegios y universidades de gestión privada 

reciben un mayor pre111io e11 inwe~t)S 111011etarios que los egresados de 

instituciones pllbiic::ls. io (:uai S'i'' Jebe no sólo a diferencias en el origen 



socioeconómico del alumnado, sino también a diferencias en la calidad 

de la formación brindada. Otro estudio sobre egresados de educación 

técnica aportó realidades acerca de !a existencia de una relación directa 

entre el origen socioeconómico del estudiante y la calidad del instituto al 

cual este accede. · 

La Mínima Experiencia Laboral consiste en que una persona no 

tiene mucha experiencia en el campo laboral, lo cual reduce sus 

probabilidades de inserción en el mercado del trabajo. Un dato 

interesante es que en la (iitirna década, en el Perú, la tasa de 

desempleo de los jóvenes se ha reducido ligeramente. 

VARIABLES E IND!CADORE§ 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Y= Desempleo Juvenil 

INDICADORES 

Y1 =Tasa de desempleo juvenil 

Y2 = Oportunidad de empleo 

VARIABLES INDEPENDiENTES 

X= Bajo Nivel Educativo 



INDICADORES 

X1 = Grado de instrucción 

X2 = Rendimiento escolar 

X3 = Hábitos de Estudio 

Z = Mínima Experiencia Laboral 

INDICADORES 

Z1 = Experiencia Laboral 

3.3.2. Modelo. 

El modelo planteado es: 

Donde: 

DJ : Desempleo Juvenil 

BNE : Bajo Niveí Educativo 

MEL : Mínima ExfJei ienciei L;:ú.,ora! 

_::)() 



3.3.3. VERIFICACION DE HJPOTESJS. 

3.3.3.1. Base de Datos. 

A continuación presentamos la información recopilada mediante 

encuesta a 30 jóvenes de la ciudad de Tingo María. La columna 

"condición laboral", contiene la respuesta a la pregunta ¿trabaja o no 

trabaja actualmente'!; la colum1 1a "grado de instrucción" se refiere al 

nivel educativo alcanzado por el encuestado y, la columna "experiencia 

laboral corresponde a la respuesta de la pregunta ¿cuenta usted con 

experiencia laboral'?. 

CUADRO 09 

CONDICION LABORAL, GRADO DE INSTRUCCIÓN Y 

EXPERIENClJJ. U\í30RAL DE LOS ENCUESTADOS. 

~~=~_ .c_-~_ITA:.~_o___ ~;~;~f'N 1 i~ii~gis~R~GGION=· .;~b=~~~~~~A-~ •. -_·· 
~ 3 NO TRABA.J/', i SECUNDARIA ______ _¡_ ______________ NQ_ _______ _ 

r~ ~ f- . . . ~gAr:;;:::; : ~~~~~~ÍRIA j- --~=1t·~==-= 
________ 7 NO mAH,~-J!, ; SECUNDARIA ______________ NQ_ ________ _ 

_ _ _ ____ 8 TRABí'IJA : SUflERIO~ _ _ ____________ §_!_ _________ _ 
9 TRABAJA ' SECUNDARIA NO 

10 NO TRABAJA [ SE~Q~bA_RiA. ------- -------------- ---~-~-- -[Cf":-~_-=_-:_=--

11 lN __ ROAT[3FA~AJ~.AJA ! SECUNDARIA ~-~TI : ___ . ------~S_91 ______________________ _ 
12 ,., ¡ SUPERIOR 
13 ~W TI\AUA.If'., -SECUNDARIA i ---NO ---

r--~~: 14 NO Tf~¡\\-ll\.1!\ :3UPFRIOR -¡- - ·--¡\¡6·--------·----

H ~~:~~~rJi\ ¡ !~~~~~~RIA -- .·-··-···=·ti =-===lt= ---------18- ···-··--- . NO TRABAJA ¡ SE"CUNDA"R-IA"" -- ----- -- ______________ NO ------

- --- ---;~-- - _ 1 -~I~A~3~~~AJ~. ! ~~~~~-~:g~ ----- - - - -- -~6-----------
21 . NO Tl\l181~.i/•, : SFCUNDAf~I.L\ 1 NO ___ ---------

___ --- . ·22 /NO TF\Al~/-Ur, ! SECUNDARIA . 1 . _ -_ ~0~~-:_:_·-~:::·-~=~-
?3 : Tf~Af3AJ/1 · ~;IJPFRIOR SI 
24 NO TI~/\Hí\,:., SlJF'ERIOR NO 

¡-- 25 NO TF<J\[~/-\,J(•, ! S[CUNDARIA 1 NO - --·-- - --
1 ----- 26 NO mJ\RAJA : SFCLJNDARI,I\, 

1 ----~-~º~~:~--~----- __ 
[_--____ --_ --~-- ____ 

2
? __ 

8
7 TNROATBR,AAJ~A .. IA. ¡SUPERIOR _ ··J' __ ______ §] _ _______ _ l. '" . i SECUNDARIA .. NO 

i 29 i NO mAI:lAIA : SFCLJNDARIA . .! __ : :_~:--~-º--~=~~:-==:· 
[-~-~:-~ jo _ _iTRABA.JA : SUPERIOR J ______ §_!_ __________ _ 
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TABLA DE ENTRADA DE DATOS AL EVIEWS 

EMPLEADO GRADOINST EXPELABO 
1 2 1 
1 2 1 
o 1 o 
1 2 o 
o 1 o 
o 2 1 
o 1 o 
1 2 1 
1 1 o 
o 1 o 
o 1 o 
1 2 1 
o 1 o 
o 2 o 
1 2 1 
o 1 o 
1 2 o 
o 1 o 
o 2 1 
1 2 o 
o 1 o 
o 1 o 
1 2 1 
o 2 o 
o 1 o 
o 1 o 
1 ') 1 ~-

o -¡ o 
o ,¡ o ' 
1 2 1 

EMPLEADO: GRADOINST: EXPELAS: 
Trabaja = 1 Secundaria = 1 Posee experiencia = 1 
No trabaja = O Superior = 2 No posee experiencia = O 

3.3.3.2. Regression 

Considerando el hecho que la variable dependiente "empleado" es de 

naturaleza cuai!taiivci. esllmart;I'IH)S la probabilidad de obtener 

empleo de cierto jc;vc1; de' la ciudad de Tingo María con 

deterrninados atributos eJe nivel educativo y experiencia laboral. A 

continuación se muestran los resultados de la corrida de tres 

modelos econo1nétr 1cu~; ele ek:c:ció1:. binaria: Probit, Logit y valores 

extrernos. 



RESULTADOS DE L/\ CORI~RIDA DEL MODELO PROBIT 

Dependen! Variable EMPLEADO 
Method: ML - Binary Probit 
Date: 11/01/10 Time 2048 
Sample: 1 30 
lncluded observations 30 

. Convergence achieved after 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

e -3.255518913981 1.14627620688-2.84008249518 o.oo451018685554 
GRADOINST 1 75443304557 0754768972038 2.32446365784 O 0201006571829 

EXPELAS 0588274132286 0725067152925 0.81133744635 0417171911225 

Mean dependen! var 
S. E. of regresión 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Restr. log likelihood 
LR statistic (2 df) 
Probability(LR stat) 

04 
o 37 i 848900682 

3. 7333333?,333 
-12.0430329723 
-20.1903500 103 
16.2946340759 

o 0002895'110657 
76 

SO. dependentvar 
Akaike info criterion 
Scl1warz criterion 
Hannan-Quinn criter. 
Avg. log likelihood 
McFadden R-squared 

•• • -- ---.. :.;:·:.;·.:,_-;..:..:_::::.._ .... __ -;-____ : ::::..:.=. •. ~::;.:;.--:~~ ·=-.--:-. .. ·::..::._-~ ..:;:..:..:.~:: ... :::==: .. ::-:;_·.;:::,~ =-:.-;-.. ::::..:::.: ------ -----·-

Obs with Dep= 1 
Obs with Dep=O 

Estimation Corntnanci 

18 Total obs 
12 

BINARY(D=N) EMPLE?.Dü C CR/\DüiNST EXPELAB 

Estimation Equation 
====================~ 

0.498272879122 
1. 00286886482 
1. 14298860299 
1. 04 76943 7296 

-0.401434432412 
0.40352529965 

30 

EMPLEADO -e 1-@CNUhi\/ií-iC( 1 i + C(~~)"CiFAUOINST + C(3)*EXPELAB)) 

Substituted Coefficients 

EMPLEADO.-: 1-@CNOhiVI(·(-3.25551899 + 1.754433046*GRADOINST + 
0.5882741323*EXPELAB)) 



RESULTADOS DE LA CORRRIDA DEL MODELO LOGIT 

Dependent Variable: EMPLEADO 
Method: ML - Sinary Logit 
Date: 11/01/10 Time: 20:55 
Sample: 1 30 
lncluded observations: 30 
eonvergence achieved after 4 iterations 
eovariance matrix computed using second derivatives 

Variable eoefficient Std. Error z-Statistic 

e 
GRADOINST 

EXPELAS 

Mean dependent var 
S .E. of regression 
Sum squared resid 
Lag likelihood 
Restr. lag likelihood 
LR statistic (2 df) 
Probability(LR stat) 

-5.683579 
3.044522 
0.980829 

0.400000 
0.371849 
3.733333 

-12.04303 
-20.19035 
16.29463 
0.000290 

2.262393 -2.51219 
1.380073 2.206058 
1.207613 0.812205 

S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Hannan-Quinn criter. 
Avg. lag likelihood 
McFadden R-squared 

Obs with Dep= 1 
Obs with Dep=O 

18 Total obs 
12 

Estimation eommand: 
===================== 
SINARY(D=L) EMPLEADO e GRADOINST EXPELAS 

Estimation Equation: 
===================== 
EMPLEADO= 1-@LOGIT(-(C(1) + e(2)*GRADOINST + e(3)*EXPELAS)) 

Substituted eoefficients: 
===================== 
EMPLEADO= 1-@LOGIT(-(-5.683579471 + 3.044522259*GRADOINST + 
0.9808293142*EXPELAS)} 

60 

Prob. 

0.0120 
0.0274 
0.4167 

0.498273 
1.002869 
1.142989 
1.047694 

-0.401434 
0.403525 
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RESULTADOS DE LA CORRIDA DEL MODELO DE VALORES EXTREMOS 

Dependen! Vanable: EMPLE/-\DO 
Method: ML - Binary Extreme Value 
Date: 11/01/10 Trme 20 58 
Sample: 1 30 
lncluded observatrons 30 
Convergence achieved after 3 iterations 
Covariance matrix computed using second cierivatives 

- --· -:.:=::.:~-==.:.:::.~-"-~:·:..:··:..:=.:: :;:-::=-..:::::'.::::::.:.-.::=--....:..:.=---===~--.:::===:;;;-

Variable Cocfficient Std Error z-Statistic 

e 
GRADOINST 

EXPELAS 

-2.664185 1.009981 
1.667956 0.798908 
o 828213 1 006511 

-2.637855 
2.087794 
0.822856 

Prob. 

0.0083 
0.0368 
0.4106 

Mean dependen! var 
S. E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

O 400000 S O dependen! var 
O 3 71849 Akaike info criterion 
3 733333 Schwarz cnterion 

-12 04303 Hannan-Quinn criter. 

0.498273 
1.002869 
1.142989 
1.047694 

Restr. log likelihood 
LR statistic (2 df) 

-20.19035 Avg. log likelihood 
1b.29463 McFadden R-

-0.401434 
0.403525 

Probability(LR sta!) --~'="'""~''-·'= ..... ,e ·~=. 
Obs with Dep= 1 
Obs with Dep=O 

Estimation Command. 

quared 
0.000290 

18 Total obs 
12 

BINARY(D=X) EMPLEADO C CRADOINST EXPELAS 

Estirnation Equatiun 
------~---- ----------- -~-- --------------------------
EMPLEADO= ·1-@Cl"=XTf~C:I\!lF( (i.> 1 J ; C(:2)'GRADOINST + C(3)"EXPELAB)) 

Substituted Coefficients 

EMPLEADO= 1-@CEXTf\EI\t1c(-i-2.66418491 + 1.66795599*GRADOINST + 
0.828212913*EXF1 ELAB)) 

De los resuiiadu:, eJ..;, !;; · •. <)1 ri<J,:l. i·,.J~; tr c::s : ;;udei,)S rws arrojan coeficientes de 

regresion posilivu~; y un ;¡¡i~nlu Me Fadden acept<J!Jie del 40 3525%, esto quiere 

decir que los da tus de la II1Ut~Sti a t:~xpl1can alrededor del 40% del comportamiento 

de la poblaCJém /\llOra lJ!·.~;J,, \Íf' :us :res modelos. resulta rnás aceptable el Probit, 

En el modelo eleqido {Prubit; se puede apreciar que los regresares de las 

variables gradu (Ji'- instr ~-"'·· J!i , cx.pericnciél Jarjoral son mayores que cero, el 

cual tic:r¡c.; scr;lícic· ¡ ~Jli~í:,_;, ;_:c;!;¡_'; .·r,cí¿; COii ia !ugica de la l'lipütesis plélnteada; es 

decir, cabe esperdrse qt.;r: '.;uanlu mayor sea el nivel educativo alcanzado por el 

h! 

30 



joven. mayor será la probabilidad que consiga trabajo. De igual modo podríamos 

deducir que a mayor experlt:~IJC:a laboral. el joven tendrá mayor probabilidad de 

encontrar traba¡o 

Sin embargo, podemos observar que al 1, 5 y 10% de significación resulta 

significativa solo la variable gr<:ldo de instrucción. en tanto que la variable 

experiencia laboral resulla no s¡gnl11cativa. lo cual como era de esperarse 

presenta un coeficiente positivo y quiere decir que el grado de instrucción de los 

jóvenes influye positivamente en la probabilidad de conseguir empleo por parte de 

los jóvenes tingaleses 

Ahora ensaye1no::; una ::;liliUiélciórl ex dllle, para rnedir la probabilidad que un 

joven cualquiera con ciertos ;:¡tributos eJe nivel educativo y experiencia laboral 

pueda encontrai' J¡abdjo !';r: ia uucJaJ de 1 1ngo María: 

RESUL T 1\DOS DE LA SIMULACION 

EXPERIENCIA LABORAL. PROBABILIDAD DE 

DEL JOVEN DEL JOVEN ENCONTRAR TRABAJO 

Posee 18.07% 

6.67% 

Posee 80.00% 

No posPe 60.00% 

Nótese que un )CHi<:;n qu,~ ·.ucr,lc.. r.:Clli cducauón superior y experiencia laboral al 

mismo tiern¡Jo. pusee un 80°1<, de p1obabilidad de conseguir empleo; aquel que 

tenga esiud1os supHÍUit:O:-o pe1z1 ;¡;_:, cuenL:~ ron expe1·ienc1a laboral/e corresponde 

un 60'};¡ de probau1iicic:cJ u 1 li:iii[,_ r.¡uc ur 1 juven con estudios secundarios y con 

expe11enc1a iabo1c:i iil':llt: ur; i(·, (!, '" ¡;;;eri!ICJ~> que a un Joven con secundana y sin 

experiencia labordi le asiste tan solo un 6.67% de probabilidad de conseguir 

trabajo en la ciudad de Tir1qo Maria 



3.3.3.3. Balance global de interpretación 

El grado de instrucción muestra que tiene gran significancia en la 

tasa de desempleo juvenil en Tingo Maria, mientras que la 

experiencia laboral muestra una mínima significancia. De la 

simulación realizada se puede deducir que a un joven desempleado 

con estudios superiores y experiencia laboral que busca trabajo en la 

ciudad de Tingo María. le resulta más fácil conseguir trabajo o la 

conseguirá antes que ot! u joven con estudios superiores pero sin 

ex¡Jeriencia. o dilies que aiyun joven con secundaria con o sin 

experiencia laboral. 

A juzgar por los resultados ubtenidos, la hipótesis de la presente 

investigación se verifica parcialrnente, en el sentido que los altos 

índices de descinpleo juvenil en la ciudad de Tingo María se debe 

principalmente ai nivt:i educ<-Jtivo. y en menor medida a la 

experiencia laburai que ostentan ios jóvenes tingaleses. 

3.4. PROPUESTAS. 

Invertir en la educación y formación técnica profesional y 
vocacional. as1 corno mejorar el impacto de éstas 
inversiones. 

Ampliar las opu: LuniddcJes pd! a lo::, jover·¡es, y con ese fin 
subsanar la~:; clef-icicT:Ci.Js er1 rnateria de educación, empleo y 
participación cívica. 

En cuanto al gobier-no, fortalecer las políticas laborales que 
asignen mayor· impor·tancia al empleo de calidad. Es 



necesario r-ecalcar· que el desempleo no se resuelve 
precarizando el trabajo, pues empleo y trabajo decente 
deben ir de la mano (como se señaló en la introducción, el 
desempleo solamente permite constatar una parte del 
problema4). Por ello se apoyarán e incentivarán políticas 
concer-nientes al fortalecimiento del trabajo decente. 

En cuanto a las municipalic1ades, es necesario reconocer que 
ellas realizan un papel político muy importante, al menos en 
dos aspectos trascendentes: a) en los últimos tiempos la 
descentralización ha cobrado fuerza con las implicancias en 
la multiplicidad de actores y cercanía con la problemática b) 
la generación eJe nuevos puestos de trabajo por medio de 
nuevos tejidos pr-oductivos. La municipalidad, alcaldía, o 
comuna desarrolla un papel inmediato en la ciudadanía, 
llevando a cabo política~; públicas directas. Es necesario 
realizar un vínculo con las comunidades y los distintos 
gobiernos locales, tanto en la promoción de trabajo como en 
la capacitación laboral de jóvenes, y en la vinculación de 
ellos con los sindicatos. Es necesario asignar un carácter 
concreto a las pr-opuestas bajo la concepción de un 
sindicalisnlo abierto a la conwrlidad. 

Reforzar el papel de la educación. Una educación de calidad 
fomenta trabajos de caliclad. En consecuencia, se necesita 
participar en proyectos y políticas que tienden a mejorar la 
educación en los países. 

Promover una participación más fuerte de los jóvenes en la 
política. Para ello es necesario fomentar espacios de 
participación en las distintas instituciones políticas y 
administrativas. 

La sociedad civil r__:s ci coi:jui-ILO de ciudadanos que se 
agrupan en torno a nLJclcos oc: interés (organizaciones) de 
diversa índole, para par-ticipa! políticamente. Por lo general, 
su participación suele estar limitada a actividades 
específicas, dist:c::ndicndu ios objetivos comunes principales. 
Trabajar conjuntarnentr:: con las distintas agrupaciones 
sociales y ONG's vinculadas al sector laboral y con las que 
realizan trabajos con la pot)lación juvenil en campos afines. 

Participar con las univer-sidades. Ellas tienen un papel 
importante que clesernpt:riar en tanto que forman a los 
jóvenes profcsiCJíldiir~t_·nte. Po1 lo geritTal, su función se ha 
abocado a la Lcu¡ id, y pur dio el sindicalismo propone 
pr-ograrnJs C:SíA_:c_ífl•~.u::o, pCiitk_:~_,Jción de: seminarios, trabajos 
con las federCJciones de jóver1es, trabajos académicos en 

IJ4 



común, etc., para dar a conocer el problema del trabajo 
juvenil. De esta forma se presenta una tarea doble: reanudar 
el diálogo con el mundo académico para enriquecer el 
conocimiento del munclo laboral, y fortalecer la relación con 
los jóvenes mismos, incorporándolos antes de sumarse como 
fuerza de trabajo profesional. 

Vincularse con otros actores, los cuales sin ser políticos 
pueden facilitar espacios de participación: deporte, equipos 
de fútbol profesional, instancias gestoras de cultura y 
entretenimiento, folclor-, danzas, teatro etc. La juventud 
dispone de canales de socialización que no necesariamente 
están vinculados al poder, y sin embargo, logran captar e 
identificar a los jóvenes. Es importante retomar estos medios 
para pode¡- dar a conocer el mundo juvenil, sus ideas y 
expectativas. 

- Vincular el t~::nto dt::;i nabajo juvenil a otras problemáticas 
que también afectan a los jóvenes: acoso sexual, protección 
sexual, maternidad, drogas, seguridad 



CONCLUSIONES 

1. El nivel educativo que ostentan los jóvenes de la ciudad de Tingo 

María juega un papel decisivo en las posibilidades de encontrar 

trabajo, toda vez que n::sulta mucho más probable que un joven con 

estudios superiores consiga trabajo antes que otro con estudios de 

primaria o secundaria La educación básica, ya sea primaria e incluso 

la secundaria, resulta msuficiente en la mayoría de los casos para 

que un joven pueda acceder al mundo laboral, debido a sus graves 

problemas de pE-:rtinencia y calidad 

2. Un segundo facto! ¡))(::¡ iUS decisivo que el grado de instrucción, pero 

ímporiante el! l'i11. COif8SIJUilde a la experiencia laboral alcanzada por 

los jóvenes; toda vez que la escasa . oportunidad que tienen los 

jóvenes de léaiizat pu~cticas laborales en el sector publico o privado 

les lirnita sustanciaink:l :ic pa1 a dcceder a un puesto de trabajo y de 

esta manera mejorar :;u forrnación y certificar sus primeras 

experiencias !aborale~,; 

3. El desernpleo juven1i ei 1 i;:~ ,~:1udac.i ele Tingo María se concentra en los 

grupos sociales mds ti ~1giies· entre los jóvenes, son las mujeres y los 

que cuentas con bajus í i:\ieies de educación quienes resultan los 

n1ás afectadus pui el <k:!·,t::l!picu f\ su vez. la mayor parte de los 

jóvenes desenlf.JicJdus f.Jt ovielléíl de hogares de escasos recursos, 

muchos de los cuales se e:Jcuer1tran en situación de pobreza. 



RECOMENDACIONES 

1. Tanto el Gobierno Nacional, como los gobiernos regionales y locales 

deberán hacer esfuerzos tendientes a reducir las tasas de deserción 

escolar en todos sus niveles, de modo que al breve plazo el Pais 

cuente con una población Joven en condiciones de asumir 

idóneamente puestos de trabaJos idóneos y bien remunerados. 

2. Diseñar e impiernc::nL;r pciiiticas para estirnuiar la investigación y la 

creación y funcionamiento de proyectos piloto que permitan el acceso 

de los jóvenes al mt::;rcado laboral, orientados a mejorar la 

productividad. 

3. Priorizar las rnetas a !argo plazo La posibilidad de ser empleado y la 

productividad de larQo plazo de los jóvenes debe ser una 

consideración clave de las políticas y los programas y no la 

colocación en ernpleos de corto plazo. 

4. Contribuir ;:¡ rlk'JUi'ar ia cc::di.JacJ ue ia rnano de obra y la 

competitividad de !a econon1íél local, prornoviendo la articulación de 

la formación técnica co11 la demanda de las micro y pequeñas 

empresas local(:;' S y -.:;u Vi! !Cdldc!ón con !os centros de educación 

técnica y las e1 np1 esas ele su entorno, principalmente micro y 

pequeñas empresas 
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CONCEPTOS 

a) Población en Edad de Trab'!@r (PET): 
Es el conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad para el 

ejercicio de funciones productivas En el Perú, se considera a toda la 
población de 14 arios y más como población en edad activa o población 
en edad de trabajar (PET) ' 

b) Población Económicamente Activa (PEA): 
Son todas las personas en edad de trabajar que en la semana de 
referencia se encontraban trabajando (ocupados) o buscando 
activamente trabajo (desocu¡..~ado~_;)_ 

e) Población No Económicamente Activa (inactivos): 
Son todas las personas que pertenecen a la población en edad de 

trabajar que en la semana de referencia no han trabajado ni buscado 
trabajo y no desean trabajar Dentro de este grupo se encuentran las 
amas de casa, los estudiantes, los rent:stas y los jubilados, que no se 
encontraban trabajando ni buscando trabaJo También se consideran 
dentro de este grupo a los familiares no remunerados que trabajan 
menos de 15 horas de trabajo semanales durante el periodo de 
referencia. 

d) Actividad Econórnica: 
Para la mediciór1 del ernpleu, e: cor11.::epto de actividad económica se 
define en términos de ¡xoc:ucción de b1enes y servicios, tal como ha sido 
establecido en el Sistema de Cuentas nacionales (SCN) de las Naciones 
Unidas. Se considera toda la producción del mercado y algunos tipos de 
producción de no mercado, que son la producción y elaboración de 
productos primarios para autoconsurno. la construcción por cuenta 
propia y otras producciones de activos fijos para uso propio. Excluye las 
actividades no remuneradas. como son las tareas domésticas no 
retribuidas y los servicios voluntarios a la comunidad. 

e) PEA ocupada: 
Es el conjunto de la PF: .. A que u alJaja c1 1 una actividad económica, sea o 
no en forma rernunerac.ia c11 c.:;i periodu de referencia. En este grupo se 
encuentra las personas que 

1) Tienen una ocupac1on o trabajo ai servicio de un empleador o por 

cuenta propia y pemben a cambio una remuneración en dinero o 

especie. 

2) Tienen Uild ucupd(.:un ¡ ':~1) li.Hiel aclct. :10 trabaJaron por encontrarse 

enfenTws. de, Vé.lCac:ior:e:s ¡¡,;(~~IICÍ<'i. e11 huelga o cierre ternporal del 

establecin lie1 ilo 

3) El independiente que se E:ncontraba temporalmente ausente de su 

trabajo durante el periodo de referencia pero la empresa o 

negocio s1gul6 funcionando 
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4) Las personas que prestan servicios en las Fuerzas Armadas, 
Fuerzas Policiales o en el Clero. 

f) PEA subempleada: 
Son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cuantitativa y 
cualitativamente, respecto a determinadas normas. En el caso del Perú 
se considera dos grupos de subernpleo, por horas y por ingresos. 

1) Subempleo por horas (visible): 
Es aquel en el que se labora menos de 35 horas a la semana, se 

desea trabajar horas adicionales y se esta en disposición de hacerlo. 

2) Subempleo por ingresos . .fu:lvisiblet 
Es aquel en el que se labora 35 o más horas semanales, pero su 
ingreso es rnenor a! ingreso rnínirno de referencia. 

Nota: Ingreso Mínimo Referencial: 
Es aquel que se obtiene de dividir el costo de la Canasta Mínima de 

Consumo (elaborado en base a los requerimientos mínimos nutricionales en 
calorías y proteínas) er Jtrc,; el n1jrnero promedio de preceptores del hogar. 
Se asumen que existen dos preceptores de ingreso por hogar. 

g) PEA adecuadamente ?mp!eada: 
Esta conformada por dos grupos de trabajadores: 

1) J\quellos que~ !<.llJmar: :Yi ! iUldS o m;ís a !a semana y reciben 
ingresos por enc1rna del ingreso rnínir-no referencial, y 

2) Aquellos que laboran rnenos de 35 horas semanales y no desean 
trabajar más horas 

h) PEA desocupada: 
Se considera en esta categoria a las personas de ·¡4 años y más que en 
período de referencia no tenían trabajo, buscaron activamente trabajo 
durante la semana de referencia y no lo encontraron. 

Cesantes: 
Esta conformada iJOr i<:ls pt::i::.,U:I<?.S de ·14 alíos y más que en el periodo 
de referencia e::,taijéJ¡"i desuc .. ¡¡Jadus y que en periodos anteriores han 
estado empleados. 

Aspirante: 
Están conformadus ~~oc ia::o p,,:rsi)!las de 14 ai1os y rnás que en el periodo 
de referencia e~;tab&l de::,ocupddos y por ¡;rimera vez buscan empleo. 

i) Desalentados: 
Conformado pü! ias personas que sir1 trabaJar y estando dispuesto 
hacerlo no buscaron ernpieo por considerar que eran malas las 



posibilidades ofrecidas por el mercado y por lo tanto sabían que no lo 
encontrarían, pero que sí lo buscarían si tuviesen una percepción más 
positiva de las posibilidades laborales 

j) Periodo de referencia: 
Se entiende por periodo de referencia al mes o semana que 
corresponde recoger ¡nformacJón. 

k) Estructura de mercado: 
Clasificación que se hace a los diferentes grupos de ocupados que 

existen diferenciados básicamente por quién es el demandante de 
trabajo: sector público. sector privado, hogares, y el grupo de 
independientes que son demandantes y ofertantes de trabajo a la vez. El 
sector privado incluye· a empleadores y asalariados y se subdivide en: 

1) Microempresas: rnenos de 1 O trabajadores 

2) Pequeña empresa: de 1 O a 49 trabajadores 

3) Mediana y gran >.::nlj1resa_;, de 50 a más trabajadores 

1) Principales indicadores: 

1) Tasa de actividad: /Vlide la participación de la población en edad 
de trabajar (PET) en el mercado de trabajo, sea trabajando o 
buscando trabajo. léi tdsa dt-:: actividad nos indica que porcentaje 
de la PET constituye la oferta laboral. 

2) Tasa de Desempleo: I\Jos indica que prof)orción de la oferta 
laboral (PEA) se encuentra desempleada. 

3) Tasa de Subernpieo: Nos ind1ca que proporción de la oferta 
laboral (PEA) se encuentra subempleada. 

4) Tasa de Adecuadamente Empleado: Mide la proporción de la 
oferta laboral (PEA) que se encuentra adecuadamente empleada. 

5) Ratio ernpltcw 1 poiJ!acíón. IVI;de el porcentaje de las personas de 
· la (PET) que :;e~ ¡)¡ ::_;._¡c:1tir:,H; i.i abé:Jjando. 

m) Categoría ocup<:h;ÍcH_idi: La PE.t\ ocupada se agrupa en se1s 
categorías de ocupaciones: 

1) Empleador 1 ..QE.1rono: Es aquella persona que es titular o director 
en la exploiación de und (-c;rnpresa, negocio o profesión y tiene 
trabajadores 1ernunerados a su cargo. 
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2) Empleado: Es el trabajador que desempeña de preferencia en 
actividades de índole no manual, presta sus servicios a un 
empleador pública o privado, y que percibe una remuneración 
mensual (sueldo) 

3) Obrero: Se denomina así. al trabajador que desempeña 
actividades de carácter manual, que trabaja para un empleador 
público o privado, y que percibe una remuneración semanal 
(salario). 

4) Trabajador -~ndepend!ente: Es aquella persona que trabaja en 
forma individual o asociada, explotando una empresa, negocio o 
profesión. y que no tiene trabajadores remunerados a su cargo. 

5) Trabajador doméstico: Es la persona que presta servicios en 
une vivienda particular y recibe una remuneración mensual por 
sus servicios, y generalmente recibe alimentos. 

Nota: los trabajaclmr.::s que prestan servicios domésticos 
(lavado, cocina, limpieza. etc.) para una empresa o 
establecirniento público o privado y no para una familia particular, 
debe ser considerado obrero y no trabajador doméstico. 

6) Trabajador famílii!LJ: .. !...9 r-emunerado: Es ia persona que presta 
sus servicios en una lc~rnprt~Sél o negocio. con cuyo patrón o dueño 
tiene lazos de parente:sco, sin percibir remuneración. En algunos 
casos recibe propina u otras formas de pago diferentes a sueldo, 
salario o comisiones. (OIT. Octava Conferencia Internacional de 
Estadígrafos de! Tr·abajo). 

n) Grupos ocupacionale~: Lsie:! ciasdicdción está relacionada con las 
labores que reaiiza la persona en su ocupación. Para obtener una 
clasificación que sea cornpar21bie con estadísticas internacionales, se ha 
adoptado el "Código Nacional de Ocupaciones" (Adaptación de la 
Clasificación lnterllacioll<Ji U11iforme de Ocupaciones Revisada: CIUO -
88). 

o) Rama de actívidad econórnica: E~;;ta referida a la actividad económica 
que realiza el negocio organisrno o empresa donde labora el trabajador. 
Las actividades económicas se clasifican de la dedicación a 
determinados campus c:le la p1 oducción de bienes y servicios 

Para obtener u¡ ra c!asdicaciún crw ~;c=1 co1nparable con estadísticas 
internacionales. se !:ci é.h:i .. ¡./<:lur) ia "Clasificación internacional 
uniforme de to~!a.:. la~; \r,,:Lidcs ,~,-ccnórl ¡¡cas, adaptación del CIIU
Rev. 3 que se prc~Sijnta e11 foriJld agrupada para una mejor interpretación 
de la información de la rnforrnac1ón. Las ramas son las siguientes: 



1. Agricultura: Agncultura. ganadería, caza, pesca y actividades de 
servicios conexas. 

ii. Minería: Explotación de minas y canteras, petróleo. 

iii. Industria de bienes de consumo: Comprende la fabricación de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco; fabricación de textiles y 
prendas de vestir. fabricación de zapatos, muebles y productos 
plásticos. 

iv. Industria de bienes intermedios: Comprende la industria del 
cuero. industria maderera. fabricación de papel, fabricación de 
sustancias químicas y productos químicos, fabricación de 
productos de caucho. f<.1bricación de productos minerales no 
metálicos e indust¡·ia metálicas bás1cas. 

v. Industria de bienes de capital: Comprende la fabricación de 
productos metálicos. maquinaria y equipo. 

VI. Construcción: industr~<:i de la construcción. 

VIl. Comercio: Cornerc1o a! por rnayor y al por menor. 

viii. Servicios no personales; Electricidad, gas y agua; transporte, 
almacene:Mliento y cornunicaciones; establecimientos financieros, 
seguros, b18r1es inrnuobles, serv1cios prestados a empresas; y 
servicios COilJUnitarios. sociales y recreativos. 

IX. Servicim; personales: F\.esiaurantes y hoteles; mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos; actividades de fotografía; 
lavado ' limpieza de prenda de vestir, peluquería y pompas 
fúnebres 

x. Hogares: /\barca ICJ:::; act1V1dades de hogares privados que 
emplean personal doméstico de todo tipo (incluye conserjes, 
institutrices, secretarios. choferes, jardineros, etc. 
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ESTADISTICAS 
CUADRO N° 1 

POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 
DISTRITO Y EDADES SIMPLES 
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Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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POBLACIÓN TOTAL, 
Departamento: HUANUCO 
RUPA-RUPA 

Menores de 1 año 

De 1 a 4 años 

De 5a9años 

De 10 a 14 años 

De 15 a 19 años 

De 20 a 24 años 

De 25 a 29 años 

De 30 a 34 años 

De 35 a 39 años 

De 40 a 44 años 

De 45 a 49 años 

De 50 a 54 años 

De 55 a 59 años 

De 60 a 64 años 

De 65 y más años 

GRAFICO N° 1: 
POR GRUPOS DE EDAD, 

Provincia: LEONCIO PRADO 

4,882 

o 1000 2000 3000 4000 

Población 

5000 6000 
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CUADRO N02 
POBLACIÓN TOTAL, POR TENENCIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO OTORGADO POR EL REGISTRO CIVIL, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD 

DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA, 
DISTRITO, ÁREA URBANA 
Y RURAL, 

SEXO Y GRANDES 
GRUPOS 
DE EDAD 

Muj~~~---·-··· 
De 45 a.§4 aij2~ ... 

~)Ees ................ _ ......... .. 
.. De GS.J! ... '!Iás ii.íl .. '?~ .. 
..... J:l Oll]_Q!:_~~- .......... .. 

... r!~!tE;!.:~L .................. .. 

URBANA 

;---:...;H=om bres 

¡..-..__:.M...:.:u:;.t· .. ere~ ......................... . 

M~!l_or~~-~~ !_¡:¡_ño 

...... J. 
j 

¡ 
¡ 

"'""t'" 
1 

J. 

' ... ,1-

TENENCIA DE PARTIDA NACIMIENTO -·---···-----·-----.. ··-;··-···-·--"··-··-¡-··--------------
1 

1 

NO TIENE 1 
TIENE PARTIDA PARTIDA NO 

DE NACIMIENTO 1 DE NACIMIENTO 1 ESPECIFICADO ............................... _, ......... - ............................................................. .L ........... ------................. _, ____ __ TOTAL 
,.,~ ........... " .-· ... ' . 

.. ... ? .. «>..~<! .. !~ L .......... .. 
25 .. 089: 

" '""• ' • •·• ·' •~ ''' ·•••-.~ •' "" •~•t '""''" .v~•""· • '" 

25 .. 325: 

sn: 
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CUADRO N°2.1 
POBLACIÓN TOTAL, POR TENENCIA DE PARTIDA DE NACIMIENTO OTORGADO POR EL REGISTRO CIVIL, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE 
EDAD 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
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45044 11619 RUPA-RUPA 

45044 11619 RUPA-RUPA 

RUPA-RUPA 

19 45044 11619 

TINGO MARIA 4 11619 

21 TINGOMARIA 45044 11619 

45044 11619 

45044 11619 

45044 11619 RUPA-RUPA LEONCIO PRADO HUANUCO 

45044 11619 RUPA-RUPA LEONCIO PRADO HUANUCO 

45044 11619 RUPA-RUPA LEONCIO PRADO HUANUCO 

45044 11619 RUPA-RUPA LEONCIO PRADO HUANUCO 

11619 

45044 11619 

MARIA 4 11619 

Fuente. INEI- MEF-2010 
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