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PRESENTACION 

Este informe resume los resultados de la ENCUESTA SOCIO ECONOMICA DE LA MUJER RURAL 
EN EL PARAGUAY, 1978, y las observaciones y conc(lusiones sugeridas por quienes emprpndieron este 
significativo esfuerzo, el primero en su g6nero realizado en nuestro pars. 

La primordial labor do la investigaci6n consisti6 en examinar la interdependencia e interacci6n de las 
caracterfsticas econ6micas y la fuerza de trabajo femenina rural y de otros factores cr(ticos, 
socio-culturales, que inciden en la participaci6n dc este sector tan importante do nuestra poblaci6n en el 
desarrollo nacional. 

El emprendimiento fu6 posible gracias a la asistencia ccon6inica de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de America (USAI D), en Paraguay. 

La dire..i6n t6cnica do la investigaci6n y la preparaci6n del informe final estuvo acargo de la Doctora 
Judith Fincher Laird, contratada expresamente por USAI D, con la responsabilidad primaria de disehar el 
c'-,:tionario de la encuesta, redactar el manual de codificaci6n y realizar el an6lisis de los datos. 

La parte ejOcutoda del proyecto fu6 do responsabilidad de la Direcci6n General de Estadistica y 
Censos, a trawis de su Departamento de Censos. Su Jefe, el Sehor F. David Vera, tuvo a su cargo la 
direccidri de los trabajos do campo y la supervisi6n del diseho de la muebtra, del diseho del cuestionario, 
de la preparaci6n del manual del encuestadnr y la revisi6n del infnrme final. Actuaron como consultores 
dernogrficos, la Lic.FLdvia Brizuela do Ramirez y el Lic. Juan Schomacker. El equipo de campo estuvo 
inteqrado per supervisores y entrevistadoras, quienes tuvieron la responsabilidad de la calidad rOn la 
informaci6n bIisica. 

Finalmente, of procesamiento de los datos preliminares fu6 realizado por el Centro Nacinnal de 
Computaci6n do la Universidad Nacional, en tanto que el procesamiento del juego completo de 
trescientas cuarcnta y siete variables de la encuesta, so hizo por la Divisi6n de Manejo de Datos de 
USAID, en Washington D.C., utilizando un programa paquete de estadfstica para las Ciencias Sociales 
SPSS). 

Al presentar este informe, deseamos expresar p6blicamente nuestro profundo agradecimiento a todas 
las instituciones y personas que contribuyeron en hacer realidad las expectativas que alimentdbamos al 
Ilevar acabo esta investigaci6n. 

La Direcci6n General. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

El fin principal de laEncuesta Socio-Econ6mica y Demogrdficadelas Mujeres Ruralesenel Paraguay 
(FEMRURAL) es el de generar datos bisicos sabre la participaci6n y las contribuciones 
socioecon6micas de las campesinas. Las agencias internacionales de asistencia y las agencias 
gubernamentales necesitan informaciones amplias y detalladas sobre lapob!aci6n femenina rural, para as( 
poder canalizar de una manera efectiva prouramas de asistencia de desarrollo rural. Se necesitan 
informa&iones sobre los modos de vida, los niveles de ingresos, las capacidades productivas y 
reproductivas, los niveles de educaci6n y las habilidades posefdas y el standard de vida (status). La 
encuesta fue disehada para satisfacer en gran parte estas necesidades, a pesar de que algunas dreas de 
investigaci6n fueron estudiadas s6io superficialmente. Par Io tanto, ser~n necesarios estudios de 
seguimient' al micro-nivel del an~lisis para poder concentrarse m~s en las inter-relaciones personales y en 
el proceso de socializaci6n dentro del contexto familiar. Este tipo de investigaci6n no est6 dentro de las 
ambiciones de esta encuesta y de este informe. 

Este informe define a lami jer rural en t~rminos de sus caracterfsticas personales, tales coma laedad, 
el estado civil, lafecundidad, laeducaci6n, etc., y las caracterfsticas de su familia tales coma eltamaFio 
de lamisma, el nivel de ingreso, el tipo de vivierda, etc., y compara las pautas de comportamiento 
socio-econ6mico de lamujer con sus atributos personales y sus antecedentes familiares en las 
dimensiones apropiadas. Par Iotanto, se estudia a lamujer en relaci6n al hogar, o grupo familiar, al que 
pertenece. Esta tkcnica resulta 6til especialmente pdra describir las diferencias entre las mujeres que viven 
en hogares dirigidos par mujeres, y las demds entrevistadas. 

Antes do solneter a prueba en el terreno laversi6n preliminar del cuestionario, se distrib'. 16 avarias 
instituciones qtr. dedarrollan actividades relacionadas con el media rural para que hagan sus comentarios. 
La prueba se llev6 acabo en un 6rea con caracterfsticas de minifundio,con varias modalidades de latenencia 
de tierra y donde presumiblemente habrfa un contfnuo dp actividades econ6micas. 

La versi6n final del cuestionario fu6 elaborado en base a los hallazgos en laprueba, con un diseio de 
preguntas cerradas y precodificadas. Si la respuesta de laentrevistada no corresponde a ninguna de las 
preguntas del cuestionario, se anota textualmente y luego son codificados. Tambi~n si las preguntas no 
corresponden, se registra este hecho. 

Se estudian las actividades de trabajo de lamujer en varias dimensiones: su participaci6n en la 
producci6n agrfcola coma tambi6n as( en los distintos tipos de actividades de trabajos no dom~sticos en 
cualquier lugar o en combinaci6n de lugares. Puesto que el trabajo agrfcola es c(clico, se ha estudiado Ia 
actividad de larnujer en dos perfodos de referencia: duante el ciclo del cultivo principal de lafamilia y 
durante lasemana anterior a laentrevista. Puesto que las mujeres campesinas a menudo subestiman sus 
propias contribucicies y no consideran sus trabajos coma actividades econ6micas, se aplic6 lat~cnica de 
utilizar una lista de actividades que las mujeres pudieron haber realizado, en vez de preguntarles si 
"trabajaban". 1/. De esta manera ha sida posible obtener una descripci6n mds completa de la 
participaci6n econ6mica de las mujeres. 

1/' Esta tcnica ha sido acogida con mucho entusiasmo por los investigadores que estudian la 
participaci(n de la niujer en la fi4erza laboral en Atnrica Latina. La encuesta RAND-INCAP de
Guatemala (1974.75) tambibn utiliz6 esta tMcnica. 



En el amblente rural, la mujer a menudo trabaja an mis de una ramsrealizando tareas complementarias de la actividad econ6mlca,durante el transcurso de la semana.actividades econ6micas realizadas por las entrevistadas durante la 
A fin de medir todas las 

semana de referencia,un tiempo m(nimo para cada actividad realizada durante el 
no se ha fijado

perfodo. Resulta diffcll determinar el usodel tiempo en las Areas rurales por medio de la metodolog(a de encuesta y deberfa quedar acargo de losinvestigadores pat ticipantes-observadores que trabajan al micro-nivel. 2/. 

TABLA 1 - 1
Status ds In enbrevista do la Encuesta Socio-Econ6mica do 

la mujer rural 

Hogares soleccianados 
Muestra Rural Muestra Urbana 

Totaldohgares 
2649 100.00o/0 

281La entrevistada Ilena los requisitos 
100.00o/0 

2352 
237 

Ninguna entrevistada que Ilena los rquisitos 88.8/0106 84.3o/o11
 
La entrevistada que Ilena los requisil os estaba 
 4.0o/oaus6nte. 177 3 .9o/o22.7 o/oNegativas e incapacidad 

11 7.8 o/o
 
6
10.4 o/oDatos no determinados 2. 1 oio

3 
5 

0.1o/o 
1.8o/o Selecci6n individual 

Total de entrevistadas'-* 
20Entrevista completa 2352 100.0/223 


La entrevistada que Ilena los requisitoi estaba 
100
 

92. So/aausente. 177 2 87. 80/0
7.o2/a 22
 
Negativas 8.10/0.5 

0.2o/oIncapacidad f(sica o mental de la entrevistada 6 2 1.5o/o 

O.2o/oNa doterminadas 2 o.Oo/o0 0-. 0 05 1.5/
1. 9 / 0 

lncluye atodos los hogares con entrevistadas que Ilenaban los requisitos. 

2/ Esta tambien es la conclusi6n a la que lleg6 S. D'Souza en su informe aSecretara de las Naciones •aoficina de Estad•stica de laestad'sticas nacionales cuando 
Unidas, sbre los proble.as con ls cuales se encuentran las oficinas deestudian el rol y"Sex-Based Stereotypes: Sex Biases and NationalData Systems"Muiher na Forca ae Traba;"o presentado al Seminario 

el status de las mujeres. Ver D'.Souza, Stanias,. 
aTrabalho na Amrica Latina de 'IITPERJ, ovs,,.inbre 23-26de 1978, Rio deJaneiro,Brasil. 

http:proble.as
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Puesto que el tiempo no es una herramienta segura para medir la contribuci6n econ6mica de las 
mujeres rurales,FEM RURAL utiliz6 el registro de los ingrpsos par actividad de las mujeres que realizaron 
trabajos remunerados. De esta manera resulta posible medir la verdadera contribuci6n econ6mica de la 
mujer a su hogar. (Vea Cap(tulo 5). 

Para poder estudiar el rol de la mujer dentro de la familia, FEMRURAL tra.6 de identificar a la mujer 
que en cada hogar t,!nfa la principal responsabilidad econ6mica y de socializaci6n. Puesto que los roles 

sociales no estin distribufdos de manera pareja en toda la poblaci6n, se estableci6 unu ;rarqu(a de 
selecci6n para poder identificar a la mujer aquien entrevistar en cada hogar. El m6todo de la selecci6n de 

entrevistada fue el siguiente: primera prioridad, mujer Jefe de familia, si la hubiere; segunda prioridad, 
esposa o compahiera del jefe de familia; tercera, la hija del jefe de familia, en ausencia de otras mujeres 
adultas; y cuarta, la mujer de mis edad acargo de la administraci6n del hogar, .i '-b(a m~s de una mujer 
que ten (ael rol de administradora del hogar. Todas las entrevistadas ten(an qum aFus o m6s. 

Se obtuvo I. informaci6n directamente de la elegida, permiti~ndole consiltar con los demos miembros 
de la familia, cuando era necesario para poder suministrar mejor informaci6n. Solamente el 0,5 a/o de las 
mujeres no pudo hacerlo. Vvr Tabla 1-1 . Se emple6 solamente mujeres como encuestadoras con el fin 
de disminuir la distancia entre las encuestadoras y las entrevistadas v para crear un clima de confianza de 
mujer a mujer. Cuando resultaba posible, las encuestadoras trataban de aislar a la entrevistada de los 

demis miembros de la familia para que no se interese en responder las preguntas. Pero esto resultaba a 
veces bastante dit (cil. En los cuestionarios fueron identificados y codificados la presencia de otros aduItos 
durante [a entrevista. 

La selecci6n de las entrevistadoras se efectu6 despu6s de dos semanas de adiestramiento 
te6rico-pr6ctico con entrevistas simuladas y una prueba en una localidad de Paraguar'. Do un grupo de 
veinticinco participantes fueron escogidas doce. 

El empleo de encuestadoras bilingiies (castellano-wairan() es esencial para poder realizar encuestas en 
el campo paraguayo. Todas las personas que fueron contratadas hablaban fluidamente el castellano y el 
guarani y algunas ademds hablaban el portugu6s. Las que tenfan conocimiento del idioma portugu~s 
fueron asignadas en 6reas de colonizaci6n brasilefia. 

El 76 a/o de las entrevistas fueron realizadas exclusivamente en guarani; el 7,4 o/o fueron realizadas 
en "j oparW", una mezcla de castellano y guarani. 

Las frases mis crfticas del cuestionario fueron traducidas al guarani con el prop6sito de que las 

preguntas se formularan siempre uniformernente. En otras encuestas realizadas en el Paraguay no se 

utilizaron cuestionarios bilingibes, por considerarse que la inclusi6n del guarani en el mismo cuestionario 

resulta mis confusa que 6til, o que simplemente no es necesaria puesto que el guarani' es la lengua madre 

de la mayor(a de los paraguayos. Despu6s de la prueba del cuestionario se vi6 la necesidad de traduucir 

algunas preguntas t6cnicas para uniformar la traducci6n por parte de las entrevistadoras. 

Entrevistadas 

Las entrevistas fueron completadas en el 88,8 a/o de todos los hogares seleccionados en la muestra, y 
en el 92,6 o/o de aquellos en que hab(a una mujer que Ilenaba todos los requisitos para ser entrevistada. 
El pur.centaie fue: un poco menor para la muestra urbana. 3/. Tabla 1-1 

3/ b, datos de la mu, stra urbanacstin presentadosen el Apindice 3. 
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De todas las entrevistas realizadas las esposas constituyeron elsegundo tdrmino las mujeres jefe 
66,8 o/o de las entrevistadgs; ende familia 15,3 o/o; lueno las muleres en unl6n consensual ocompaieras, 14,1 o/o; y todas las demds mujeres 2,8 o/o .Tabla 1-2 

TABLA 1 -2 
Roles desempeifados por las entreviatadas en los hogares de FEMRURAL 

Roles sociales 1umero Porcentaje del total 

Total 
2352 100.0 

Mujeres, jefe ido familia 

Mujeres en uni6n consensual 
360 

321 
15.3 

14.1 
Esposas 

1572 66.8 
Otras 

89 3.8 

La mayorfa de las "otras" que administraban los hogares eran las hijas del jefe de familia. Las nietas,sobrinas, hemanas, madres, etc.,ocasionalmente desempefiaban este papel. Tabla 1-3 . Este informeestudia los roles sociales de 'as entrevistadas en re!aci6r a sus caracter(sticas socio-econ6micas y d SUSpautas de actividad. Un capftulo aparte estudia a las mujeres jefe de familia puesto qu sus caracterfsticas
las .eparan de las demfs mujeres rurales. 

La Tabla 1-4 presenta el estado civil de cada uno de estos grupos de eri.revistadas. La gran mayor fa delas mujeres solteras, viudas y, divorciadas/separadas son jefe de familia, el 74 o/o, 93 o/o y 88 o/o,respectivamente. Seis de las mujeres jefe de familia se declararon coma que Vivfan en ul.i6n consensual, yotras once mujeres que no oran las compafieras del jefe de familia. Ebto no constituye una discrepancia,sino que indica quo estas mujeres mantenian relaciones coo uno que erano el jefe de la fam;lia, ytampoco era, miembro del hogar. 

Todos los hijos habidos de uniones consensuales o mujeresde "ileg(timos". Poesto que el 44,5 o/o de 
solteras son clasificados bajo la categorfa

todos los racimientos rcgistrados on el Paraguayfueron ilegtimos, es en 1974do suponer quo el porcentaje de pirejas que viven en uniones consensuales tendr(aque ser muy elevado. Sin embargo, tanto el Censo de 1972 como la encuesta indicaron un porcentaje deuniones consensuales inferior al 15,0 o/o. 4/. 

Los datos del censo son comparables a los de FEMRURAL, que inform6 sobre las mujeres mayoresdc cMuince afios. Tanto el censo coma FEMRURAL definieron a las parejas consensuales coma convivien.tes, o spa, una pareja que comparte una unidad de vivienda. 

4/ El Censo de 1972 inforn6 qua el 9,9 o/o de los hombre, Lampesinos y el 11,3 o/o de lk mujerescampesinas (mayores 
o 

de doce aios) vivian en unin consensua., Censodiviendas, 1972, Cuad Nacional de Poblaci6n y4. Las diferencias entre los porcentajes de hombres y mujeres st debe al hechode qu , .ombresalgunPs de ls se declararon "solteros" apesar de que vivian en unij Consensual. 



TABLA 1 - 3 

Relaci6n de la enrevistada con el jefe de familia 

Relaci6n con el jefe do familia Total Porcentaje del total 

Total 2352 99. 9 0/0 
Mujeies jefu doeamilia 360 15. 3 o/o 
Esposas/Compaheras 1904 81.0o/o 
Hijas 50 2. 1o/o 
Hermanas 8 O. 3o/o 
Cuiadas 1 0. 0 0/o 
Nueras 5 0.2 o/o 
Madrus 9 0.4o/o 
Suegras 1 0 0o/o 
Otras (sob,' inas, nietas, tfas, etc.) 14 0. 6o/o 

Cualquier discrepancia tn el porcentajo del total de esta tabla o de las siguicntes re debe a los redondeos. 
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TABLA 1 -4 

Relaci6n de Ia entrovistada con el jefe do familla por estado civil 

Relacibn con Estado civil 

el jefe. Soltera Uni6n con. Casada Viuda Divociada Total 

sensual. 0 separada 

Mujer jefe 205 6 8 119 22 360 

de familia 56.9 1.7 2.2 33.1 6.1 
74.0 1.8 0.5 93.0 88.0 15.3 

Esposa/Com-
pariera. 

7 
0.4 
2.5 

324 
17.0 
96.7 

1572 
82.6 
99.1 

0 
0.0 
0.0 

1 
0.1 
4.0 

1904 

81.0 

Hija 43 
86.0 

1 
2.0 

3 
6.0 

1 
2.0 

2 
4.0 

50 

15.5 0.3 0.2 0.8 8.0 2.1 

Hermana 6 0 0 2 0 8 
75.0 0.0 0.0 25.0 0.0 

2.2 0.0 0.0 1.6 0.0 0.3 

Cuhada 0 0 1 0 0 
0.0 0.0 100. 0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

Nuera 0 2 3 0 0 5 
0.0 40.0 60.0 0.0 0.0 
0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.2 

Madre 5 0 0 4 0 9 
55.6 0.0 0.0 44.4 0.0 

1.8 0.0 0.0 3.1 0.0 0.4 

Suegra 0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

1 
100.0 

0 
0.0 

1 

0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 

Otras 11 2 0 1 0 14 
78.6 14.3 0.0 7.1 0.0 

4.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.6 

Total 277 335 1587 128 25 2352 

11.8 14.2 67.5 5.4 1.1 100.0 
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Par Io tanto, ninguna de las dos fuentes informa sobre las relaciones de los otros miembros del hogar. 
Las hijas solteras que mantienen rzlac~ones con hombres que viven en otra casa, aparecen on el conso 
bajo la categorfa de "solteras", y no como participantes de una "uni6n libre". Los cSlculos que estiman 
of ntimero do "uniones libros" entre el 32 o/o y el 5o o/o de las parejas no deben ser confundidos con los 
hogares dirigidos par parejas consensuales. 5/. 

El elevado porcentaje d- pL, -ias casadas 66,6 o/o en los hncares entrevistados stugiere que la familia 
nuclear estj viva y sar en el campo paraguayo. Pero los (ndices elevados de hijos ileqitimos constituyen 
una prueba del desorden familiar imperante. Los ileg(timos no son resultados solamente de uniones 
consensuales formales sine productr Le uniones libres. 

Las entrevistadas par grupos de edad aparece en la Tabla 1-5. La edad promedio de las entrevistadas es 
41,5 y la media 40,0. 

TABLA 1 - 5 

Total de entrevistadas segtin edad 

Grupo do edad NWmero PorcentE'je del total 

Total 2352 99. 9 0/0 

15- 19 80 3.4o/o
 
20-24 226 9.6o/o
 
25-29 269 11.4o/o
 
30.35 289 12.3o/o
 
35-39 278 11.8o/o
 
40-44 262 11. 1o/o
 
45-49 254 10.8o/o
 
50.54 207 8.8o/o
 
55-59 169 7.2o/o
 
60.64 135 5.7o/o
 
65 ymis 183 7.8o/o
 

La Muestra 

La encuesta de FEMRURAL tiene dos partes: una muestra del uno por ciento de todas las viviendas 
rurales de la Regi6n Oriental y una pequefia muestra urbana en cinco localidades seleccionadas para la 
muestra rural. 7/. La muestra urbana suministra informaci6n sobre la participaci6n socio-econ6mica de la 
mujer y se la utiliza con fines de comparaci6n. 

La muestra rural consiste de 2353 entrevistas completas en 100 unidades de miJestreo en 83 Distritos.
 
La muestra excluye al Chaco (Regi6n Occidental del Paraguay) una zona quecontiene solamenteel 3.0o/o
 

5/sCAISijn I.iruo, La AMuJ:r Cfl el C4elftexto Socio-lcopnico y Juridico del Paraguay. 
2 9 'lsci,j, Jl.a1 uzy: Ceatro lIraquayode F.*studios de.Poblacio;n, S.F.(1 975),pp.2 4- , 62-65. 

6/ !FMR / F'lreciictcia, .I).ADES. 

/ laj ,,,id , toplutia d(l Arag ay vs el Departarnento,que estj subdividicloen Distritos.For debajo 
(hl ,:ivel ,Ic ,ial it,,s ..ti ,L ,,lolias , las compahl'as. 

http:975),pp.24
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de In poblac16n del pa(s, come tambi6n el0,8 o/o do lapoblaci6n en laRegi6n Oriental del 
Paraguay, que seg6n Ia Oficina de Censos vivian en lugar de diffcil accaso. 

La muestra combin6 una muestra de probabilidad con una cuota a nivel de segmento con elfin de 
obtener una representaci6n geogrdfica 6ptima do las mujeres campesinas. La combinaci6n de dos 
metodolog(as do muestreo t;ene coma resultado una muestra geogrificamente representativa y 
proporcionPl al tamaho a nivel de Departamento, Distrito y Localidad pero no al nivel del segmento 
utilizado. Ver Tabla 1-6 . Puesto que no so hizo una lista do referencia de los segmentos seleccionados, 
so desconoce laprobabilidad de selecci6n a nivel do hogar. Par Iotanto, a pesar de que Ia muestra es 
representativa, laprocisi6n de dicha muestra no puede ser determinada con severidad estadfstica. La 
p&dida de precisi6n se debe par no conocerse laprobabilidad de selecci6n per elintento de disminuir de 
cada hogar los costs liminando la unidades de vivienda on cada segmento de muestroo on favor de un 
grupo fijo, o cuota. Puesto quo los grupos son grandes (mis de lamitad de las viviendas par cada unidad 
de muestreo) y lapoblaci6n on cada segmento do muestreo es bastante homog6nea, es poco probable que 
lamuestra resultinte hubiese sido muy distinta en elcaso do incorporarse ur7! lista de reforencia. Sin 
embargo, a pesar de que elFactor de Expansi6n calculado a partir de lamuestra apuirece en laTabla 1-7, 
este clculo no fue utilizado en este informe apesar do que so Ioconsidera bastante aceptable. 8/. 

TABLA 1 -6 

Disefio de la Muestra 

Paso Muestreo Tamroft do Ia Muestra Mtodo do Probabilhdad ue Muestra Campo de
 
poblaci6n. seleccl6n. selecci6n en el i
 

segmento de Fraccionar a Varlac16n.
 
muestreo
 

I 	 Semento N = 4810 n = 100 pptv A Pi M = 50 fi=nPi= 1001~M 240539 I 4810 1;N
=1 	 1-

4810 	 1;m 

Vlvonda M1 =50 mi = 27 nota P f2 V'Ievd Mli 
1 2 V9) 1; M1 

Variables: 	 M= 240, 539 (nmerototal deunidades do viviendas en elarea estudiada) 
m = 2700 
M= 50 (una unidad de muestreo 50 unidades de vivienda) I = Vivienda 
N 4810 Intimero total de segmentos) i = Segmento 
pptvA = (muestra sisternlica de probabilidadi n= Narmero do segmentos en Iamuestra 
pp - Probabilidad 

Note * 	 Haste este punto lamotodologta dq muestrLo esestad(sticamente rigurosa. Los pasos finales del diseflo muestreo no son
 
estad(sticamento rigurosos, debido al hecho de quo sepierde parte de laprecisi6n por no conocerse laprobabilidad de se.
 
leo16n delhogar.
 

8/ La esquerntica de lametodologia de muestreo fue diseihada por Carlos Cavillini, un estadisticode 
muestreo que trabajabacon CEPAL (Comisidn Econ6 mica para Arngrica Latina).Los demds estadi'sticos 
y expertos de muestreo consultados en relaci6n a la metodologia de muestreo de FEMRURAL fueron 
los siguientes: Leo Morris del Centro de Controlde Enformedades de Atlanta, Georgia;JerryWeaver, ex 
fucionario de la Oficina de Apoyo 7'cnico de la Divisidn de DesarrolloRural de laAgencda para el 
Desarrollo Internacional;Don Lurey de la Oficina Norteamericana de Censos; y Jack .Rorholt, ex 
"funcionariode la Oficina Interamericana dc Estudios Geodtsicos, Paraguay. 
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TABLA I - 7
 

Factor de expanc16n
 

4810 240500 n m 
S 41()0 (27) Y 2700 j
 

EJemnro: 

Y (modista) = 89 (200) = 17,800 Cuando 200 muieres indican Inprofesi6n de modista entonces sepuede esperar 17.800 an 
Ispoblaci6n total. 

A 
Y lpersonas) - 89 (100) 27 (6) = esque una familia promedio esti Integrada par 6 personas).1.441.800 personas (sli 

Otro indicador de la representatividad de los datos es que las variables en lamayor(a de las 
tabulaciones cruzadas estin estrechamente aociadas y relacionadas sistem;ticamente, y los datos son 
cxnsistentes en elpiano interno. Adomds, lacomparaci6n de laextructura de edad de los hogbres de 
FEMRURAL con lade lapoblaci6n total camposina en 1972 result6 bastante similar. Tabla 1-8. Las 
pirimides d poblaci6n on las Ilustraciones 1 y 2 ropresontan estos datos. Las (Jos pirmides de 
poblaci6ri practicamente coincidn cuando so las coioca una sobre laotra. La mayor diferencia entre las 
ir1mies se ricuentra entre los jrupos do mcnor odad. En los censos y en las ,ncuestas constantemente 
s,nota una sub enumeraci6n do los miembros mds j6venes de los hogares. 9/. 

Presentaci6n de los Datos 

La mayorfa do lastablas quo aparecen en este informe dan el nimero de casos por celula con dos
 
poicentajes debajo. El ptimer porcentaje compara el nimero de casos por c~lula con el total de !(nea, y
 
elsegundo, con elrotal do L-Olumna. Ocasionalmente aparece un solo porcentaja, en cuyo caso aparecen
 
las palabras PORCENTAJE DE LINEA o PORCENTAJE DE COLUMNA debajo de latabla. Todas las
 
tablas son do FEMRURAL al menos quo so inoique lo contrario.
 

El programa paquete utilizado en el procesamiento de laencuesta aplica automdticamente laprueba
 
do significaci6n Chi cluadrado a todas las tabulaciones cruzadas. Todas las tablas presentadas en este
 
informe son significativas on 4. 001, lo cual significa que existen relaciones sistemdticas entre las varia

bles y quo una tabla con una grai desviaci6n de las frecuencias esperadas se darfa ocasionalmente s6lo en 
una muestra de cada 1000. Se considera que este nivel de significaci6n es un criterio muy estricte para 
las investigaciones de ciencias sociales. Por lo tanto, las variables en las tablas presentadas en este informe 
estn estrechamente asociadas y las relaciones entre las variables estudiadas on todas las tablas son 
sistemiticaq. 

[ 'r hstwlf,, Ie Marks, E.S. , "Inforue sobre algunos resultados prelinifnares de la Encuesta Post 
,.i d, C,,,,(19 70) y Part uay (1 972)", tnanuscrito no publicado, Oficina do Censo de los Estados 

14 1,i 
.' 

(!..S
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La prueba estadlitica utilizada para los anAlisis de reg-i6n es a Prueba F, la cual da el nivel de
significacl6n al coefici nte de correlaci6n. La interpretacl6n de la significaci6n es la misma que para el 
Chi cuadrado. 

TABLA 1 - 8 
Poblaci6n total encuestada en FEMRURAL, comparada con el 

Censo de 1972 

Grupo de Edad FEMRURAL Censo (1972)
 
Hombres Mujeres Hombres 
 Mujeres 

0- 4 8.4 7.9 9.0 8.7 
5- 9 7.7 8.1 8.6 8.2
10- 14 '.6 
 7.1 7.4 6.6

15- 19 5.1 5.8 5.1 5.0
20-24 4.4 4.0 3.9 3.7
 
25- 29 3.0 2.9 
 3.0 3.0
30- 34 2.4 2.4 2.6 2.5
35-39 2.2 2.2 2.1 2.2 
40-44 1.8 2.0 2.2 2.0 
45-49 1.7 1.9 1.7 1.750-54 1.6 1.6 1.7 1.5 
55-59 1.2 1.3 1.1 1.1
 
60-64 0.8 1.1 
 0.9 0.9
 
65 y mds 1.6 2.2 1.7 
 2.0 

Total 6,865 6,987 752,431 723,179 
49. 6o/o 50. 4o/o 51.0oc/o 49.0 o/o 

Fuente: FEMRURAL y el Censo de 1972.
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ILUSTRACION 1. 

Pirmide dft poblaci6n de FEMRURAL (1978) 

PH, id dc:!po Inci5n ! 
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... . . .... .......
 

. .. ...........
i ~ ~ ~ i:'i~ ~ . ... !:!......
 

I sI 
. . . ......~~~~~~ .
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... 314 .... .7;7 

' I ' I I, i 
s Ala 7 6 5 1i)da . un po.0 el total 

Escala: Cada ,uadrado de M0unidlades --un porciento del total 



ILUSTRACION 2. 

Pirimide de la poblaci6n rural, Censo do 1972 
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Escala: Cida cuadro de 10 unidlades un porciento W~ total. 

Funtf Republica del Paraguay, Direccin General de Estadistica y Censos, Censo 
Nacional dePohlaci6n y Viviendas, 1972 (Asunci6n, Paraguay: D.G.E.C., 
Julio de 197'3). 
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CAPITULO 2 

La Familia Rural 

Este cap(tulo estudia los estratos socio-econ6micos quo componen la sociedad rural paraguaya, utilizando 

a la familia comO unidad(Il anlisis. Puesto que la familia es la unidad social bsica, entre los campesinos 
paraguayos, cualquier estudio sobre la muier rural debe estudiar la situaci6n de las familias en las cuales 

brindar un marco deviven las entrevistadas. Esta descripci6n de la familia est. disehada comO para 
referencia a trav 6 , d(l cual ser6 posible comprender el ambiente familiar de las entrevistadas, como 

tambi6n el comportaimniento de las mismas. El tema constante en este informe es que al ambiente familiar 
es el factor riis inportante para determirar Ioque hace una mujer y la manera en que realiza su trabajo. 

Distribuci6n de los ingresOs rurales 

La principal medida del bienestar econbmico de las familias rurales utilizada en este informe es el 

ingreso familiar neto anual, expresado en tdrminos de per-capita por unidad familiar. Es la medida de; 

introso lirluido, on one o,de tcios los mierrbro,. de la familia, provenientes de la venta de los productos 

agrfcolas, doIIns anim310s, (If los productos elaborados y manufacturados, de la mano de obra y de las 

demis mercadei (as y serviciog No debe ser interpretado comO una medida de los bienes de capital, de 

del activo, ni tampoco comO medida exacta del ingreso real, sino coma una aproximaci6nconsumo o 
bastante aceptable. 

El hecho de considerar a las transacciones en dinero comO el indicador de una situaci6n econ6mica 

familiar relativa es un enfoque realista en el ambiente rural con poco capital. Es muy probable que las 

pocas operaciones agr(ce'as altamente capitalizadas tengan un impacto estad(stico importante sobre los 

datos presentados on este informe, especialmente con respecto a los grupos de bajos ingresor. La 

econom(a de dinero est6 tan omnipresente en el cimpo paraguayo que no se encontr6 ninguna ope,-aci6n 
an en unaagr(cola puramento de subsistencia. Es posible suponer que todas las familias campesinas act 

econom(a capitalista y que Iaagricultura constituye un emprendimiento comercial. 

convirti6 el valor total de todos los productos, las mercaderfas y losPara obtcner el ingreso neto, se 
servicios generados por la familia en 1977, o sea, el ingreso familiar bruto anual, a ingreso neto y luego se 

dividi6 por el nimero de miembros en la familia para as( obtener el ingreso familiar neto per-capita. En 

vez de intentar un ostudio complicado de los costos y de los gastos para obtener el ingreso neto, se 

utiliz6 tipos de descuentos de ingresos brutos-a-netos suministrados por el Banco Central del Paraguay. 

La conversi6n a ingreso familiar neto fue hecho por familia durante el procisamiento, de acuerdo a su 

principal actividad generadora de ingresos, segn los tipos que aparecen en la Tabla 2.-1 

126 por US
II Todas Wa conversiones a US dMlares fueron calculadas seg'4n el cambio oficial de Gs. 

d6lar. El tipo de cambio libre de 1977 fue de promedio de $ 133 por US dolary Gs. 136 en 1978 y 

1979. Al tipo de cambio libre, los niveles de ingreso son mds bajos que los que aparecenaqui. 
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TABLA 2- 1 

Tipos do descuentos para conversi6n Ingreso brutos - a netos 

Principal actividad generadora de ingresos " 	 Tipo de descuento 

10 0/0Agricultura 
Ganaderia 20 o/o 

20 o/oServicios 
Comercio 70o/o 

60 o/oManufactura 
65 o/oTransporte 

Fuente: Banco Central del Paraguay. 

Para los fines de este informe, las familias de bajos 	ingresos son aquellas con ingresos familiares per 
1/ El 53.6 o/o de todas las familias encuestadascapita en 1977 de menos de Gs. 20.000 (U$S 160). 


pertenecen a esta categorla. Las familias con ingresos de Gs. 20.000 a Gs. 40.000 (U$S 160-$320)
 
pertenecen al grupo de ingresos medios; y aquellas con ingresos de mds de Gs. 40.000 (U$S 320), al
 

grupo de ingresos elevados. Los grupos de ingresos medios y elevados constituyen el 22.8 o/o y el 20.9o/o
 

de las familias encuestadas, respectivamente. Las familias sin ingreso en 1977 constituyeron el 2.7'0/0
 

de la muestra Estas incluyen personas que vivfan de la beneficencia, personas mayores manenidas
 

por sus familiares, y hogares reci~n formados. Tabla 2-2. El ingreso familiai promedio (expresado en per
 

capita) es tie Gs. 32.782 (U$S 260): y la media de Gs. 16.900 (USS 135), incluvendo a las familias sin
 

ningin ingreso. 
de los productos do la granja, so puedeA pesar de quo la encuesta no informa sobre el consumo 

una idea del nivel de ingreso familiar, incluyendo el consumo de dichos productos,obtener 
multiplicando el ingreso por 82 o/o, suponiendo que el consumo de los productos de la granja representa 

alrededor del 45 o/o del ingreso familiar anual. 2/. Por lo tanto, una familia con un ingroso familiar neto 

per capita de Gs. 20.000 tendrfa un ingreso per capita de Gs. 36.400 (U$S 290), si so incluye el valor del 

El 53.6 o/o de las familias ten(an ingresos per capita, incluyendo el consumo, de 
consumo domdstico. 
menos de Gs.36.400 (U$S 290). El 22.8 o/o tenfan ingresos per capita de Gs. 36.400 y Gs. 72.800 (U$S 

291-580), y el 20.9 o/o de las familias tenfan ingresos per capita de m~s de Gs. 72.800 (U$S 580). Estas 

cifras ajustadas han sido presentadas con conocimiento de que las agencias internacionales a menudo 
capita, el cual incluye

Wesan su nivel de asistencia a un pals en particular sobre el ingreso per 

generalmente una medida del consumo. 3/. 

A pesar de que por lo general el ingreso per capita suministrado es el ingreso medio anual por persona, 

un ingreso per capita anual por unidad familiar, lo que permite la estratificaci6nFEMRURAL suministra 
de las entrevistwdas por nivel do ingresos, manteniendo al mismo tiempo la relaci6n econ6mica de la 

hacer comparaciones entre las caracteristicas de la
entrevistada con su familia. Este enfoque permite 

familia y las pautas de actividad de las ontrevistadas que constituyen la bae de este estudio.
 

la Misi6n Econ6rmica de los Estados Unidos
21 Iistos cilculos fueron suministradospor el Economista d 

tos del Ministericdc Agriculturay de la Encuesta de MunicipiosSr. Ralph Holben, y esttn basados en 
Rurales de USAID. 

31 USAIDIParaguay d'rie su asistencia a aquellos sectores de la profesi~n que ganan menos de USS 300 
un 54 olo de las familias campesinas probablementeper capita por afio. Por lo tanto, aproximadarnente 


rernen los requisitos como para hacer.2 acreedoras do la asistencia de USAID.
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.... inresos Equivalente en Total Sd 

'A A 22BLA .2 ........
 

M s de Gs . Menos de US$ 1251 : 53 2 

Gs. a.000- US. d20e t 
__ _ G 20.000.39.999. US160-160.9.99. 'n6 81. 63 . . . ..582. 28.7 

Gs. 0n000Gs Menos de US$ 125 53.6
9.999, 820. 663 28.4 
0.000 - e0USGs.Gs. 10.000 -Menos US$ d60US 
19.999. 160. 35 25.2 

39.999. 320. 5 20 22.8 
Gs.Gs. 20.000.yU~s S$ 1230.000. US$,160- 60.8 2. 

Gs. 30,000.- US$ 3240. 

59.999, 379. 207 8.9 
Gs. 60.000 - US$4180.

99.999, 799. 156 6.7 
Gs. 100.000 y PiAs US$ 800 y Wds 126 5.4 

Total 2335' 2335' 100:0 0/0 100. 10/o 

Faltan 17 observaciones. 

Indicadores del status 

Los Indicadores soclo-econ6micos utilizados Incluyen laposesi6n de enseres dom~sticos, el tipo de
instalaciones sanitarlas y elservicio de agua deque dispone la familla. La Tabla 2-3 presenta una lista de
artl(culos domdsticos Inventareados con elporcentaje de familias qu pose an cada artculo. El. -nco 
art(culo domdstlco de uso comn entre las famillas campesinas es un molino manual (para moler carneo 

. mjlz). Este inventarlo Indlca que las familias campesinasgozan de pocas co La d 
comodidades bdsicas est6 reflejada tambihn en la ca ldad de las instalaciones santarias, de cOcLna, dfuente de ague potable a lacual tienen acceso. 

.la 
El 79,2 o/o do las familias rurales entrevlstadas tienen 

w.olamente letrinas rustlcas; al10,3 oi, no tiene instalaciones sanitarlas do nlngn tipo; el 10,1 o/o letrina 
"mejorada" (letrlna seca); y menos del uno oor ciento de las famllias entrevlstadas tlenen Inodoros 
modernos. 4/ Tabla 2-4. 

41 FMRURAL deflni6 a las letrinas "mejoradas" como aquellas con paredes de madera -o de ladrilloy1n piso de ma,4cra o de cemento, Las letrinas rmstlcas consistsan en una simple excavacl6n con paredesde macbra, do zarzo o de palrm.4 

; r' 
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TABLA 2 - 3 

Inventarlo do las pomiones domwsticas 

Porcentajes do famllia.p 
Inventario qua poseen dicho item. 

67. 0o/oMortero 
72.3 o/oFarol 
79.6 o/oLinterna 

71.9 o/o
Jarra de barro 

14. 1o/o
Recipiente para guardar alimentos 

79.2o/o
Radio 

28.2o/o
Mhquina de coser 

58.2 o/oMolinito 
25.4 o/oCarreta estirada por bueVes o caballos 
3.5o/o
Motociclet:j 
8. 8 o/oHeladera 
3. 0 o/oCami6n - Autom6vil 
4.1o/oElectricidad 
0.5 o/oNinguna 

TABLA 2 - 4 

Tipo do instalaci6n sanitaria por nivel de ingreso 

Gs. 20.000 Gs. 40.000 TotalTipo de instalaci6n sanitaria Ningtin Menos de Gs. 
20.000. 39.999. /ms
 

4 68 ' 62 102 	 236Letrina 
mejorada 1.7 28.8 26.3 43.2 

6.3 	 5.4 11.7 20.9 10.1 
184843 1027 428 350
Letrina 

18.9rstica 	 2.3 55.6 23.2 
68.3 82.2 80.6 71.6 79.2 

Inodoro 0 2 1 6 9 

moderno** 0.0 22.2 11.1 66.7 
0.0 	 0.2 0.2 1.2 0.4
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16 153 40 31
Ninguna 

6.7 63.8 16.7 12.9
 

6.3 10.325.4 12.2 7.5 

531 489 2333*
63 1250
Total 

2.7 53.6 22.8 21.0 

* Faltan 19 observaciones 
Todos los casos con inodoros modernos provienen do villas adyacentes a una Industria. La compaflia* 

Instala el sistema de agua corriente en las casas de los obreros. 



famiiasquetieen etrnas"meoradlas" y una relaci6n Inverse entre el ingreso y el tipo de Instalaci ones 
santalaspaa quela failasque tienen letrinas rusticas. A rnedilda que aumentan ilos inrss.; la.... 

familias icon; ietrlnas mejrca aume Et condlicionas"sa nitarias mejorar: a me'didO,.....................
tn 	 " 

~ 	':'& ? "unn e cnaftilzaomillla :;': :!:i:.;.:i i!" " ~ ': -- ~~u" : a igre1s os In -sl nreeass." fnliala-€Usaases iode 

::-: i_/ El 8e6 o/0de las familias con ingresos de 	 , Cocina on ei'!r '-:familia.: menos cle Gs.i 20.000 per capita por ah n el, !'::!!i: ii;:iii 

i Piso. Con caaamnocelsigeol rprind aiissninstalaciones de cocina disminuye. 
'	 ' ! i i !: ::: : ~ . rE:i, 6 O/o deo las familias de bajos ingresos= tiene'n fo)gones' (una: €ccna de iadrillos o Cement0: que: i; iE 10:: 

:- ;!. : funciona' a lefia o ai carb6n);., El' 3,0-:o/o: tienen cocinas modernas 'a gas: o a 1oha:.: Existe dna :relaci6n;:  : :, : : .:i!!;l 
:' entre el p y el de familias con y ccinas fgo esy uela qu u ilzacada ........ .................inverse tiPos. Ladel c0cinaorCi6n 	 fogones modernas:a aumenta con 

~~aument0 de los ingr'esos. Por l0otanto, las familias campesinas- estar~n mts dispUestas a invertir en
 

artefactos mts eflcientes y convenientes como la cocina, a medida qluo aumentan los ingresos.
ActUalment, el 727 u/o,2 d a las encuestadascocnanfamilias en el pisoel 15,1/o utiizanfognes; el 

m11,7io/o tiezn Cocinas .modernas, yeuo,5 r/oeua nrsaotipOs de cocina, por o generaldetipo 

uTipo 	 de aparato de cocina por nivel die.ngreso.... ~~~~~~TABLA 2 - 5 	 ... ... :, 

fTilpodEcocina/o d s i uo Menosde o Gs. 20.000 Gs 40000a .Total na 

G.20.000. 39.999. y m~s ; 

E 6Ningunoococinain 49 1076 s212 c d s o cemento1697e que360 la....os 

elps.7788. 67.7 ". 43.4 - 72.7. ":::: ; ; 
: oFog6n* ::11: 133 11 0 352 i

uncloala.En 	 gas o c o 65na a4 E u.218
17.5 : 10.6 19.0 - 21.9 - 15.1 ... 

"o 

r '	 ' ) . ::	: - : 4.8 3. 12.2 34.4 11.7 : " ': 
-. Otros y0 4 fmls26 o utipos 	 12utilizan 

-°" "improitd.: Tabla 2.5 ~0.0 ': ' 0.3 1.1 0.4 0.5 :. : :;' 

.Total 	 63 1251 52489,. .2335**... 

" 	 cemento quo funciona a lefia o a carbbmr . .... Definiciones; Fog6n - cocina de ladrillos o 	 n J 

Mo derna -Incluye cOcinasa gas y cocnas e metal quodenas aueta c 

El 65,6 o/o do ls laes lnas fmilias ague potable pozos; el 29,2i e anatire;campesinas oel re 

tra s !: : -: : • .:.!el,2,9.o/o de arroyos o rros; el 1,0 0/o de: los siStemas p~b ices de suministro y el i1,4 o/o die ortofuentes. efleanlas condelcones dosequ a cocin ban adau e en l ngeLosatos m 
izarse la encuesta El Us dolagua le pozo est6 darectamente lelio;at c n/resoPor otnto,izeli fge 

11uenla rural esth asocila mdas estrechamente con el usO te pozosoue con el usodegalquier Otrai 

http:uncloala.En
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TABLA 2- 6 
Fuent, do suministro do aqua son nivel do Ingroms 

Fuente de agua Ninguno 	 Menos de Gs. 20.000 - Gs. 40.000 - Total
 
Gs. 20.000. 39.999. y mis.
 

Man-atial 21 	 437 130 94 682 
33.3 34.9 24.4 19.2 29.2 

Arroyo o r(o 	 1 39 17 10 67 
1.6 3.1 3.2 2.0 2.9
 

Pozo 39 757 370 364 1530
 
61.9 60.5 69.5 74.4 65.5 

Sistema ptbllco de 0 11 4 8 23 
suministro de agua. 0.0 0.9 0.8 1.6 1.0 

Otros 	 2 7 11 13 3 
3.2 0.6 2.1 2.7 1.4 

Total 63 	 1251 532 48 2335* 

* 	Faltan 17 observaciones
 
Definiciones: Todos los 23 casos provienen de una villa adyacente a una industria que hab(a instalado
 
los sistemas de agua corriente en casas de los obrer, s.
 

Otro indicador del status rural es el nivel dce educaci6n alcanzado por la entrevistada. El 43,7 o/o do 
las entrevistadas tiene de uno a tres ahios de educaci6n primaria; el 29,8 o/o tiene de cuatro aseis ahios; y 
el 4,2 o/o tiene una educaci6n a nivel secundario o mois. el 22,4 o/a no ha tenido ninguna educaci6n 
formal. 5/. 

Existe una relaci6n inversa entre las entrevistadas sin ninguna educaci6n y con una iducaci6n 
primaria Incompleta y.el nivel de ingresos. Existe una relaci6n directa entre el ingreso y el nivel de 
educaci6n entre aquellas entrevistadas que tienen una educaci6n primaria 'completa, secundaria 
Incompleta o secundaria completa. Tabla 2-7 

El 	 nivel de educaci6n de las mujeres rurales est6 estrechamnte asociado con las familias de las cuales 
provienen, tal como lo demuestra la Tabla 2-8. El porcentaj3 de entrevistadas que viven en familias 
desorganizadas o cualquier otro tipo de arreglo irregular es muy grande en el grupo de mujeres sin 
ninguna educaci6n formal. 

Variaciones Iregionales do los Ingresos f'amiliares 

Los niveles de ingresos familiares estfn clasificados por grupos regionales que corresponden a las cinco 

zonas econ6micas de la Regi6n Oriental delineadas por la Secrqtar(a T6cnica de P!anificaci6n. Estas 

zonas son: la regi6n de minifundios, conocida tambi6n como la Zona Central, que comprende los 
Departamentos de las Cordilleras, Guair6, Caazap6, Paraguar( y Central, zona de la agricultura tradicional 
paraguaya; la zona ganadera, un'rea de ganaderfa'y de agricultura mixta de minifundio y latifundio que 

unacubre los Departamentos de Misiones y Neembuc(i; Itap(ia, sin6nimo del Departamento de Itapt~a, 

zona agrfcola modernizante que est6 experimentando una rdpida expanse estd experimentando una 

51 Ver el tonio de las frecuencias, YEA RSED. 
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TABLA 2 - 7 

Nivel de educaci6n de las entrevistadas seg~n Ingreso fi.millar 

Ingreo familiar 
(Per capita) 

Nivel (IC(ddCdfn 
Ninguno Menos de Gs. 

20.000. 
(bajo) 

Gs. 20.000--
39.999. 
(medio) 

Gs. 40.000-
y m~s 
(alto) 

Total 

Primaria incompleta 28 
1.9 

44.4 

838 
56.2 
67.0 

332 
22.3 
62.4 

294 
19.7 
60.1 

1492 

63.9 

P imlria corrpleta 6 
2,6 
9.5 

73 
32.6 

5.8 

64 
28.6 
12.3 

80 
36.2 
16.6 

224 

9.6 

Secundaria incompleta 1 
1.4 
1.6 

19 
25.7 

1.5 

16 
21.6 

3.C, 

38 
51.4 

7.8 

74 

3.2 

SecundAria completa 0 
0.0 
0.0 

6 
26.1 

0.5 

3 
13.0 

0.6 

14 
60.9 

2.9 

23 

1.0 

Ninguna 28 
5.4 

44.4 

315 
60.5 
25.2 

117 
22.5 
22.0 

61 
11.7 
12.5 

521 

22.3 

Total 63 
2.7 

1251 
53.6 

532 
22.8 

489 
21.0 

2334* 

Faltan 17 observaciones y una mujor con educaci6n a nivel universitario. 
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TABLA 2- 8 

Nivel de educaci6n do las entrevistadas por tipo do familia 

Nivel de Nuclear Nuclear Extenso Extc nso 
educaci6n oranzado desorganizado organizado desorg-'nizado 

Primaria 1060 125 97 191 2, 1502 
incomple- 70.6 8.3 6.5 12.7 1.9 
ta. 68.3 50.8 59.1 54.6 44.6 63.9 

Primaria 180 14 11 18 3 226
 
complIe' 79.6 6.2 4.9 8.0 .3
 

11.6 6.4 6.7 5.1 4.6 9.6 

Secundaria 58 5 6 4 1 74 
incomple- 78.4 6.8 8.1 5.4 1.4 
Ia. 3.7 2.3 3.7 1.1 1.5 3.1 

Secundaria 19 0 1 3 0 23
 
completa 82,6 0.0 4.3 13.0 0.0
 

1.2 0.0 0.6 0.9 0.0 1.0 

Ninguna 235 76 49 134 32 526 
44.7 14.4 9.3 25.5 6.1 
15.1 34.5 29.9 38.3 49.2 22.4 

Total 1r2 220 164 350 65 2351* 
66.0 1.4 7.0 14.9 2.8 

Excluye una mujer con educaci6n a nivel universitario. 
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rpida expansi6n econ6mica; el eje norte, el trea de colonizaci6n m~s antigue con dreas extensivas de 
nueva col-3nizau16n; Ia zona de neo-colonizaci6n, un 6roa do reciente colonizaci6n quo se extiende a Io 
largo do la frontera noreste con el Brasil. 

Existen importantes diferencias i;gionales en los niveles de ingresos dentro de estas zonas. En el Eje 
Norte, el 66,3 o.',, i las farriias encuestadas pertenecfan al grupo de bajos ingresos, seguido por el 60,0 
o/o en li zona (I tI1.(ira; tid55,2 o/o en la Zona Central; el 48,6 o/o en la Zbna de Neo-Colonizaci6n; y 
el 35,1 o/o en Itapta. En t6rminos (e densidad de poblaci6n, como se refleja cri la muestra, la mayorfa 
de las familias con bajos inqresos estin concentradas en la Zona Central quo es la mts densamente 
poblada. El 50,0 o/o Ie las farnilias con bajos ingresos se encuetra on esta zona; el 19,0 o/o on [a zona do 
Nee. Colonizaci n; el 16,9 o/n en el Eje Norte; y aproximadamente el 7.0 o/o en la zona ganadera y 7.0o/o 
en ItapiJa. Tabla 2-9. 2-9 

TABLA 2 - 9 

Ingreso familiar per capita por zona econ6mica 

(todas las familias, 1977) 

Zona Menes (e 
G. 20.000. 

Gs. 20.000--
39.999. 

Gs. 40.000--
y m~s 

Ning~n 
ingrebo 

Total 

Zona central 626 250 224 34 1134 
o (Ieminifun- 55.2 22.0 19.8 3.0 
Cio, ai 50.0 47.0 45.8 54.0 48.6 
GanaIhr, h/ 91 34 25 2 152 

60.0 22.4 16.4 1.3 
7.3 6.4 5.1 3.2 6.5 

ltalpiJa c; 84 63 87 5 239 
35.1 26.4 36.4 2.1 

6.7 11.8 17.8 7.9 10.2 
Eje norte d/ 212 68 27 13 320 

66.3 21.3 8.4 4.1 
16.9 12.8 5.5 20.6 13.7 

No-colni- 238 117 126 9 490 
zacihn / 48.6 23.9 25.7 1.8 

19.0 22.0 25.8 14.3 21.0 

Total 1251 532 489 63 2335* 
53.6 22.9 20.9 2.7 

X2Significativo on 0.0000. 167.6 a 28 grados de libertad. 
. Faltan 17 observaciones. 

Nota Breve: Normalmente no so indica el nivel Chi cuadrado de significaci6n para cada tabla. 
Esta tabla y ias demos tablas de ingresos son tan importantes para el estudio, que 
se indica ol nivel do significaci6n para Chi cuadrado para as( subrayar el grado do 
asociaci6n de estas variables. 

a/ Caazap6, Central, Cordillera, Guair6, Faraguar" 
b/ Misiones y Nleembuc6 
c/ Itap~a 
e/ Amambay, Alto Paran', Caaguazj y Canendiy6 
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Migrarcon e Ingrejos 

La mayorfa de las entrevistadas hjbfa vivido diez afios 0 ms
Siompre en ellugar de laentrevista. El 46,, 0/0vivi6 on el lugar do su nacimienio, y al 28,5 o/o hab'an vivido en ellugar de laentrevista por lomenoc -ez ahios. Solamente el24,8 o/o habfan vivido en ellugar de laentrevista por menos doLa Tabla 2-10 indica que cuanto 10 aihos.mis sedentaria es [a entrevistada, mis probable es que lafamilia tengaun inlp~to bajo. El ingreso y I' inmovilidad estn inversamente relacionados.para aqlllas hmilias quo habu(an Existe lamisma relaci6nvivido por lo menos diez arios (ppro no siempre) luar de laentrevista, a pesar do que ladiferencia de puntos entre elgrUpo do altos iingresos y elde bajos 

on el 

ingresos noes tan grande como en elcaso de las familias sedentarias. Larelacionada con elnivel 
mvilidad geoogrifica esti directamentede ingresos. A medida que aumentan los ingresos laproporci6n do personas quese rmudan aumenta, do 20,6 o/o (grupo de bajos ingresos), a 26,9 o/o(gru o do ingresos melios),a 3 3.2o/o

(grupo de all- inqresos).
 

El tiemp de residencid tambidn est, estrechamente asociado con la z na. Las dosmayores propo ciones zonas con lasde familias con ingresos altos (ltapia y
tarnbi6n la Zon, de Neo-Colonizaci6n)
las zonas soncon menor proporci6n 
rna'ores proporciones de 

de familias sedentarias, y las mayores pas sedentarias, y lasntrevistadas que hab(an vivido en ellugar do laentrevista duraniL menos de10 aios. Tabla 2-11 .
 

Principal fuente do ingreso familiar 

En ;a encuesta se inlorma sobre laprincipal actividad generadora do ingresos de lafamilia, crn,,i:,solre las ocupaciones dlede cada miembro do lamisma. La mayoria de las familias encmstladas,indicaron a la a!IricultUra l 54,el o/ocomo su principal fuenth de activirladl. Leaictiiades (di, manutfactua, iI comercio y l trahajo aijr(c 
s:onuan en importancia la. 

o la asulariado. Lo., inqiesos prow:jentes roOtfds f :0tWesotpresentaron munos del 4,0 o/o del toto!. Tabla 2-12 

No -. ste niniqOn data sobre Ins ingresos para aquellas familias clasificadas"Tfansferencias" bro Ia :;itugoriao "No Aplicable". doLas transferencias son ingresos g nerados tuurd, dl htransferidos a Ins miembros d ar y qIf snalafamilia. El caso mis tfpico de ingresos ttansfe idosmayor que es mantenida ,,.:!de ona personapor sus hijos. Solamente el0,3 o/o de las entrovistadasdatos sobr no puCIO suministrarsUs ingresos luego de que se lespermitiera consultar con los demis miernbros to lafamia. 

Agricultores
 

Las familias de agricultores son aquellas cuya principal
agricultura. So 

actividad generadora de inglresos es laexcluye especf'ficamente de esta categoria a aquellas familias que se dedicanaqrf'colas y quo reciben a actividad.s1, mayor parte de sus entradas en otra actividad. Los ganaderos puedon tambiendedicarse a laagricultura, poero su principal fuente de ingrescs es laproducci6n ganadera.familias, el67,2 olo criaba ganado; el18,8 o/o, cerdos; y el10,9 o/o ayes de corral. 6/. 
Do estas 

6! .VN se , ',stttar los datos para dosfimilias, o sea el 3,0 o1o dcl total.Ve'r el tomo dr' las frecutencias para la variable, ANIMiA IN. 



TABLA 2 - 10 

Tionpo do reuldencia og6n nival do ingresos 

Tiempo de residencia Gs. 1.000-
19.999-

Gs. 20.000-
39.999. 

Gs. 40.000-
y m~s 

Ninguno Total 

Menos de 10 ailos 

10 ahos y mis, pero 
no siumpre. 

Siempre 
(sedentarias) 

257 
44.5 
20.6 

362 
54.8 
29.1 

627 
57.8 
50.3 

142 
24.6 
26.9 

151 
22.8 
28.6 

235 
21.7 
44.5 

162 
28.1 
33.2 

133 
20.1 
27.3 

193 
17.8 
39.5 

16 
2.8 

26.2 
15 
2.3 

24.6 

30 
2.8 

49.2 

577 

24.8 
661 

28.5 
1085 

46.7 

Total 1246 
53.6 

528 
22.7 

488 
21.0 

61 
2.6 

2323 

FABLA 2 - 11
 

Tiempo de residencia do las entrevistadas por zona
 

Tiempo d- rpsidencia Minifundio Ganadera ltapia Nrcte Neo.Coloniza,.i6n Total 

240 	 585Manos de 10 .os 158 24 79 84 
41.027.0 	 4.1 13.5 14.4 

14.0 	 15.6 33.1 26.3 48.5 25.0 

30 89 118 165 66410a(Fosv m 	 , #io 262 
4.5 13.4 17.8 24.8.o 6ter'pI e. 39.5 	

28.423.1 	 19.5 37.2 36.9 33.3 

71 118 90 1091Siempre (sedenTarias) 712 100 
9.2 6.5 . 10.8 8.265.3 

62.9 	 64.9 29.7 36.9 18.2 46.6 

495 2340*154 239 320Total 	 1132 
48.4 6.6 10.2 13.7 21.2 

Faltan 12 observaciones. 
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TABLA 2 - 12 

Principal actividad econ6mica de las familias encuestadas 

Actividad econ6mica To'tal do familias Porcentaje del total 

Agricultura 1280 54.4
 
Ganader(a 64 
 2.7
 
Extractiva 29 
 1.2
 
Transporte 
 32 1.4 
Artesanfa domdstica 40 1.7
 
Elaboraci6n do alimentos 130 
 3.4
 
Manufactura 237 
 10.1 
Servicios 84 3.6
 
Comercio 218 
 9.3 
Obroro (a) aur (cola asalariado 196 8.3
 
Otros 
 15 0.6 
Transferencias 47 2.0 
Jubilaci6n 9 0.4
 
No corresponde 14 
 0.6
 
Desconocida 7 
 0.3 

Total 2352 100.0 o/o 

La Tabla 2-13 muest ra Ia diktribtci. llpor reqi(n (tiolas familias de a'ri riltores uniruvistarlas. La! 
familias quo no se dudican a la atricultura predominan solm:entu (.11tIiol-a del mnifudlu, 10 qu.
const;tUY . on indicador do la erosi6n coot (nua de la agqicultuoa tradicional en clicha icna, ,, la existencii! 
de fuentes alternativas do sohsistoncia, principi:mente (n los soctor(os industriales y comrcialhs. E-1l, 
otras cuatro zonas CXiste Ln promedio de 33,9 oo de familias que no so (edica i a Ia iqricultura, en 
comparaci6n al 58,8 o/o es la mona de minifmndio. 

Las familias de ,Iricultores l)irecen conlmontral so mils en los (Irupos de hajos injiesos jut!' Lis famniias 
qu. ni se dedican a la aqil icultura.El 61,6 ./o de las ffornilias de iigri-ul tous ganab;! menos do, Gs. 20.000 
per .;apita en 1977, comparado con el 53,6 ol/n de o(Las las iamnilias. Mirando zc,no po zona, vernos que
las familias (Ie agricultores la de y ricr t a" Iraclasn zona minifundio del cje estum -,on(. en (I 
grupo do bajos ingresos qu eln las (Ierns zonas- 70,2 0/o y 69,7 a/o, tespectivar:;nrt,. 1.0ego viene la 
zona ganadera, con el 62,4 o/o do las fan;lias lIe agricultores en el grupo Oe bajo i'o',, !,,'nqda por la 
zona do neo-cDlonizaci6n con 55,8 o/o. Las familias de agricultores e ltap6a tienden a ser ais 
pr6speras que on las demAs zonas. Solamente el 36,0 o/o perteneccen al grupo de bajos ingresos, y el 
39,1 o/o ganaba Gs. 40.000 o mis per capita. Y mirando deSdC Una perspectiva ditnnta, el 27,9 oo de 
las familias de agricultores que ganaban Gs. 40.000 o mis se encuentra en Itapma, a pesaf de que
solamente el 12,6 ofo de la muestra corresponde adi'cha zona. Tabla 2-14 . 

http:icultura.El
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TABLA 2- 13 
Famllias do agricultores por zona 

Zona Familias de agricultores Familas que no se dodlcan 
a la apricultura. Total de Idmiliasd 

Minlfundlo 478 661 - -3
42.0 58.0 1139 

Ganadera 110 
71.0 

45 
29.0 155 

Itapia 161 78 239 

Eje norte 

Neo.Colonizaci6n 

67.4 
218 
67.5 

313 
63.1 

32.6 
105 
32.5 

183 

36.9 

323 

496 

Total 1280 1072 2352 

Porcentaje de colurmna, 3olamente. 

TABLA 2- 14 
Ingreso per c~pita de las famillas de agricultores en 1977 

por zona econ6rica 

Zona Ingreso per c4pita de la familia 

17.7 

Menos de Gs. 
20.000. 

Gs. 20.000 
39.999. 

Gs. 40.000 
y ns 

Total 

Minifundlio 

Ganadera 

Itapua 

Ele norte 

Neo.Colonlzm,16n 

335 

70.2 
42.6 
68 

62.4 
8.6 

58 
36.0 

7.4 

152 
69.7 
19.3 

174 

80 

16:8 
30.3 
22 

20.2 
8.3 

40 
24.8 
15.2 

46 
21.1 
17.4 

7P 

62 

13.0 
27.4 
19 

17.4 
8.4 

63 
39.1 
27.9 

20 
9.2 
8.8 

62 

477 

37.4 
109 

8.5 
161 

12.6 

218 

17.1 

312 
55.8 
22.1 24.4 

28.8 
19.9 
27.4 24.4 

Total 787 
61.6 

264 

20.7 
226 1277* 

Faltan 3 observaciones. 

X2 
. ot 8 grados do libertd, slgnlficacl6n -< .001. 
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El principal determinante del nivel de ingreso de las familias de agricultores parece ser of tamaflo de launidad de producci6n, o sea, of nfImero de hectreas cultivadas. 7/. Existe una rulaci6n inversa entre ofIngrao y el nimero de hect~reas cultivadas entre las familia. de agricultores con ingresos bajos (menosde Gs. 20.000 per capita). El case contrario ocurre entre aquellas familias con ingresos de Gs. 20.000 ons, o sea .xisto una relar-16i directa 6ntre el nivel de ingresos y el tamaiio de la unidad de producci6n.El tamai ,mde la unidad de producci6n es un bueo, indicador del potencial de ganancia de una familia. El83,4 o/o de las familias que cultivaban menos de tr..s hectireas (alrededor de 7 acres) ganaba menos deGs. 20.000. Cuanto mAs pequerha es la unidad do producci6n, menos tiende a ganarinversamento, cuanto mayor es la familia; ela unidad de producci6n, miis ganari la familia. El 82.2 o/o de las familiasen of grupo de ingresos medianos y ol 87.6 o/o de las familias on of grupo de iltos ingresos cultivaban tteshectzroas o m1s. Tabla 2-15 . 

TABLA 2 - 15 
Nmero de hectfreas cultivadas par las familias de agricultores 

segiln nivel de ingresos 

Ingreso familiar Ntmerodohct~ras 
(per.cApita)


1977 0. 1-2.99 3. 00-4. 99 
 5. Oy mAs Total
 
Monos do Gs. 378 
 263 145 78620.000.- 48.1 33.5 18.4 

83.4 68.7 33.0
Gs. 20.000 - 47 84 133 26439.999.- 17.8 31.8 50.4 

10.4 21.9 30.2

Gs. 40.000 y mAs 28 
 36 162 226

12.4 15.9 71.7
6.2 9.4 36.8 

Total 453 383 440 1276"
35.5 30.0 34.5 

Faltan 4 observaciones. 

X2 = 279.8 a 8 grades de libertad, significaci6n = ( .001. 

El tamafio de las parcelas bajo cultivo varfa considerablemente de una zona a otra, tal coma se ve enla Tabla 2-16. La zona de minifu, Jio, regi6n de agricultura tradicional, contiene la mayor proporci6n depequefas parcelas, seguidas por la zona Ganadera. 8/. 

7/ Utta hectrea (ha.)=1 0.000 1,12 = 2,471 acres. 
8/ Hay que notar que Ia inuestra refleja la densidad de pcblaci6n, y por lo tanto tiende a muestrearen ndsla regi6n de minifundios de Misiones y Ree rnbucu en donde la densidadde poblaci6n es mayor que enlas dreasagrcolasy ganaderasde poblaci6n menos densa. 



TABLA 2- 16 

Tamaflo do las urnldades de producc16n pow' rogi6n 

Hectireas cultivadas 

Zona Nnguna Menos de 3. 0- 4.99 5.0 - 9. 99 10 Hecthreas Total 
3 Has. Has. Has. y rnis 

Minifundio 252 515 218 124 25 1134 
22.2 45.4 19.2 10.9 2.2 
64.9 53 F 44.3 31.6 16.4 48.6 

Ganader 19 64 35 20 14 152 
12.5 42.1 23.0 13.2 9.2 
4.9 7.0 7.1 5.1 9.2 6.5 

lapia 17 58 43 67 54 239 
7 1 24.3 18.0 28.0 22.6 
4.4 6.4 8.7 17.0 35.5 10.2 

Eje norit 49 106 73 81 11 320 
15.3 33.1 22.8 25.3 3.4 
12.C. 11.6 14.8 20.6 7.2 1.3.7 

Noo-Colonizaci6n 51 167 123 101 48 490 
10.4 34.1 25.1 20.6 9.8 
13.1 18.4 25.0 25.7 31.6 21.0 

Total 388 910 492 393 152 2335* 
16.6 39.0 21.1 16.8 6.5 

Faltan 17 o,ervaciones 

X2= 288.4 a IGgrados de libertad. p =< .001. 

Solamente el13,1 o/o do las familias en laregi6n de m-ifundioscultivabancinco hactdreas omis, 
comparado con el22,4 o/o on lazona ganadera; 28,8 o/o en e. eje norte; 30,4 c/o en el drea de 
neo-colonizaci6n; V 50,6 o/o en Itapfia. Puesto que el ingreso estA tan estrechamente relacionado con el 
nimero de hect~reas cultivadas, es de esperar que los niveles de ingreso en Itapa sean md,; elevados y es 

lo quo en realidad ocurre. 9/. 

91 El analisis deregresictl nentre el nurnero de Iectireas cultivadasy el ingreso familiarper-capita dcun 
coeficiewiie de corr"laciotn de 0.3377, significativo en 0.001. Esta correlacion es moderadamentefuerte 
puesto tiu e 1," casos sin ninguna tierra.Se concuy6

1 inc!uNo por hip6tesis que launidad de cultivo 

seria Yin mejor pronc.sticadlordel livelde ingreso faimilias que la cantidadde tierraqne la familiaposei'a, 

o el tainahio de Ia virrni si. La ticria no es una constante,ni tainpoco todas las tierrasson igualmente 
Productit'as.1: analisi" dc r;,,raiizentre lacantidadde ti.rra disponiblepara cadafamilia (o tamahode 

4ranja) y el i .qreso fanmiliar'da un coeficiente de correiaciondc 0.1462, Significativo en 0.001. Frae 

analisis de reqrcsio, tambi,;n icl ye a familias sin tierra, pero la comparacion de loi dos antilisis de 
i.t. uniad de cultivo esta mas igado al nivel de ingresos de la familiaregresion sugier (ie Itaintah d 

qua la cantidaddc tierraquL ella posea. 
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La relacl6n entre el tamaio de la unidad de producci6n y el nivel de ingresos puede ilustrarse 
rnedlante la comparaci6n del ingreso familiar promedio (expresado en per capita) do las familias quo 
cultivan menos do cinco hectieas y de aquellas que cultivan cinco hectilreas o mis. El ingreso promedio 
de las primeras es do Gs. 25.113 (USS 190) y do las segundas, do Gs. 40.023 (USS 320). Las familias con 
unidades grandes do producci6n (cinco hctreas o ms) ganan un promedio -lel 66 o/o rnis que aquellas 
con unidades pequeas (manos do cinco hectireas). 

El nivel do ingresos y el tamaho do la unidad de produccion tambi{n est~n estrechamente asociados 
con el cultivo en quo sP especializa la fainilia. Lcs productores de algod6n constituyen el 66,7 o/o do las 
familias do las que sc dedican a la agricultura cono su actividad principal. La gran mayorfa de los 
productores de algod6n que cultivan menos de tr(-s hect. reas qanan menos de Gs. 20.000. Pero los 
productores de allod6n que cultivan cinco hect6reas o ms se encuentran rniis concentrados en el grupo 
de ingresos medianos y en el de iogresos altos. Tabla 2-17 . Lo mismo ocurre er l caso de los 
productores do tabaco quo i, prcsentabdn el 6,1 o/o do las familia,, de agricultoi:s enctiestadas. (Tabla 
2-18). 

La estructura do ingreos de las familias quo so especializan en soja es muy distinta a la do los 
productores do algod6n y tabaco. Mientras que el 68,9 o/o y el 71,8 o/o de los productores de algod6n y 
(10 tabaco, respectivamente, pertenecen al grupn do bajos ingresos, solamente el 29.0 o/o de los 
productores do soja tienen ingresos bajos. Ademds, las unidades de producci6n do los productores de soja 
son mucho mayores 'lue !as de los pioductores do algod6n y do tabaco, y una mayor proporci6n 45.0 o/o 
de los prirneros pertdicce at grupo de los altos ingresos. Tabla 2-'19. Solamente el 11.4 o/o y el 10.3 o/o 
de los productores do algod6n y do tabaco ganan Gs. 40.000 o mis. 

Los no agricultores 

Los no agricultores constituyen el 45,6 o/o de las familias encuestadas. La Tabla 2-20 muestra la 
distribuci6n por regi6n de las principales actividades econ6micas de las familias encuestadas. La mayor 
incidencia de familias de no agricultores se encuentra en la zona demiitundio, en donde el 15.7 o/o de 
las familias se dedicaba a la manufactura, el 11.5 o/o al corercid; el 7.b c./ trabajo agrfcola 
asalariado; y el 19,8 o/o a otras actividades no agrfcolas. La nenor proporci6n de no igricultores so 
encuentra en la zona glanadera. 

Las fdmilias que dependen de la manufactura se hallan concentradasenla zonade minifundio 75.0o/o 
y en menor grado 11.4o/o, en el drea de neo-colonizaci6n, especialmente alrededor de Presidente 
Stroessner. La zona de m inifundio tambi6n tiene una gran proporci6n do familias que se dedican a las 
artesanfas caseras, los servicios y a la ganaderia. Las familias que dependen del comercio estzin un poco 
ms dispersas, con 59.9 o/o en la zona de m inifundio, y el 22.1 o/o en el 6rea de colonizaci6n en el Alto 
Parani. El resto de las fam;'as est~n diseminadas mis o menos en forma pareja en las otras tres zonas. 
Los obreros agrfcolas estn representados desproporcionalmente en Itapa, en donde el 13.6 o/o de las 
familias depende del trabajo agr(cola asalariado para su fuente principal de ingresos. Tabla 2-20 . El 
trabajo agr(cola asalariado es el sost6n de alrededor del 8 o/o de las familias entrevistadas y alrededor del 
96 o/o de estas familias tambi6n se dedicaban a la agricultura. El 67.4 o/o tenfa cultivos de subsistencia 
solamente, mientras que el 32.6 o/o habfa vendido una cosecha. 10/. 

10/ Ver el tomo de las frecuencias de la variable, SUBSIST. 



TABLA 2 - 17 

Productores do a'god6n por ingreso familiar y n6mero do hectireas 

cultivadas en 1977 

Ingreso familiar Hectdreas cultivadas 
(per cpita) Menos de 3. 0 4.99 5. 0- 9.99 9 Hectreas y mds Total 

3 Has. I-as. Has. 

Menos de Gs. 298 194 89 	 5 586 
20.000.- 50.8 33. 15.2 	 0.9 

88.1 70.S 43.4 13.9 68.6 
Gs. 	20.000- 27 60 75 9 171 

39.999.. 15.8 35.1 43.9 5.2 
8.0 21.7 36.6 25.0 20.0 

Gs. 40.000 y m~s 13 22 41 ,w 21 97 
13.4 22.7 42.3 21.6 
3.9 8.0 20.0 61.0 11.4 

Total 338 276 205 	 36 854 
39.6 32.3 24.0 	 4.2 100.0 

Nota breve: El 67. 7 o/o de las familias de agricultores indic6 al algod6n comacultivo principal.(854/1280) 
Significaci6n = 0.0000 

TABI.A 2 - 18 

Productores de tabaco por ingreso familiar Ipar cdr-ita) y nirmero 
de hectfreas cultivadas en 1977 

Ingreso familiar 	 Hectdreas cultivadas 
(per c.apita) Menos de 3. 0- 4.99 5.C- 9.99 

3 Has. Has. Has. 

Menos de Gs. 25 25 6 
20.000.- 44.6 44.6 10.8 

78.1 78.1 46.1 
Gs. 20.000- 5 4 5 

39.999.- 35.7 28.6 35.7 
15.6 12.6 38.5 

Gs. 40.000 y m~s 2 3 2 
25.0 37.5 25.0 

6.3 9.3 15.4 

Tetal 32 32 13 
41.0 41.0 16.7 

10 Hectdreer y m~s Total 

0 56 
0.0 100.0 
0.0 71.8 
0 14 
0.0 100.0 
0.0 17.9 
1 8 

12.5 100.0 
100.0 10.3 

1 78 
1.3 100.0 

Nota breve: El 6, 1o/o de las famillas de agricultores indlc6 al tabaco coma cultivo principal. 

Significaci6n. = 0.0066. 
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TABLA 2- 19 
Productores do soja por Ingreso familiar neto (per cdpita) y n,!

moro do hectireas cultivadas en 1977 

Ingreso familiar Hectareas cultivadas 

(Per cdipita) Menos do 3.0- 4.99 5.0- 9.99 10 Hectroas y mas Tol; 
3 Has. Has. Has. 

Menos de Gs. 7 12 12 7 38 
20.000.- 18.4 31.6 31.6 18.4 

50.0 57.2 23.5 	 15.6 29.0 

Gs. 	20.000- 4 4 20 6 34 
39.999., 11.8 11.8 58.8 17.6 

28.6 19.0 39.2 13.3 26.0 
Gs. 40.000 y ms 3 5 19 32 59 

5.1 8.5 32.2 	 54.2 
21.4 23.8 37.3 	 71.1 45.0 

Total 14 21 51 	 45 131 
10.7 16.0 38.9 	 34.4 100.0 

Nota breve: El 10. 2 o/o do las familia%do agricultores indic6 a la snja conio cultivo principal.(. 

Significaci6n: 0.0006. 

TABLA 2 -20 

Ditflibuci6n regional de las principale actividades econ6jnicis IFF.,IAUIGIt ) 

AcividadesZona 
A/ ricultores Industria Aftesa- Elabo. Indus- Servi. Comor. rrabi. Otr, I , 2'r; ,u,)i-Frtal 

Ganadera nfa ca- raci6n tria ca- cios. cO. jo agri- fv en. adrn. 
sera. de ali- sera. or,,. 

n*entos. 

Minifurfxio 477 38 35 47 177 61 130 R15 43 291 , 1130 
42.2 3.4 3.1 4.2 15.7 5.4 11.5 7.8 3.8 2 C 011 
37.4 60.3 87.5 58.8 75.0 73.5 59.9 4:.8 56.6 61.7 S5.r 48.7 

Ganadero 109 3 1 0 6 0 12 3 4 2 1 152 
71.7 2.0 0.7 0.0 3.9 0.0 9.C B."; 2.6 1.3 0.7 

8.5 4.8 2.5 0.0 2.5 0.0 6.0 6.8 C.3 4.3 11.1 6.6 
ltap6a 161 2 0 4 1.1 3 15 7? 3 2 0 236 

68.2 0.8 0.0 1.7 5.9 1.3 6.4 1. 6 1.3 1)8 h.0 
12.6 3.2 0.0 5.0 5.9 3.6 6.9 16.7 3c 4.3 0.0 10.2 

EJenorte 218 8 3 17 12 6 11 29 3 9 0 316 
69.0 2.5 0.9 5.4 3.8 1.9 '35 Q.2 0.9 2S J.O 13.6 
17.1 12.7 7.5 21.3 5.1 7.2 J.1 .t.1 3. ) :,1 11 

Neo.Colonizaci6n 312 12 1 12 27 13 48 20 23 J 
64.2 2.5 0.2 2.5 5.6 2.7 9.9 C,.

2 
;. , , I 

24.4 19.0 2.5 15.0 11.4 15.7 22.1 15.6 40 3 10. 3.3 0.9 

Total 1277 63 40 80 236 83 217 192 76 47 9 2320" 
55.0 2.7 1.7 3.4 10.2 3.6 9.4 8.3 3.3 2.0 0,4 

Faltan 32 observaciones
 

2 tablos, anbas significatlvas en 0.000.
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TIpos do tenencia 

El 87.3 o/o de las familias encuestadas tiene tierras para cultivar opara criar ganado. De estas familias,
el 47.0 o/o son propietarios; el 16.3 o/o tiene titulos pendientes del Instituto de Bienestar Rural, la 
instituci6n gubernamental abocada a lacolonizaci6n de tierras; el6.9 o/o arrienda Iatierra, el 27.0 o/o 
ocupa tierras sin ning6n t(tulo legal; y el2.9 o/o son aparceros, culdadorms, etc. Mirando regi6n par
reqi6n. elporcentaje ms bajo de propietarios se encuentra en el eje norte y en lazona de 
neo-Colonizaci6n en donde elporcentaje de personas con t(tulos pendientes es mAs elevado. La 
proporci6n de ocupantes (sin t(tulo legal) es bastante uniforme en todas las zongs, de un 21.4 o/o a un 
29 0 o/o. Los porcentajes mds bajos de arrendatarios se encuentran en el Eje Norte y en ItapJa. Tabla 
2.21.
 

TABLA 2 - 21 

Estructura de las tenencias por zona econ6mica 
(Familias con tierras aptas p/cultivos y/o ganador(a) 

Zonas econ6micas 

Tenencia Minif,,,dio Ganadero ltal5a Eje norte Neo-Colonizaci6n Total 

Propietario 479 82 129 94 181 965 
51.5 56.6 56.1 32.4 39.5 47.0
 

.'ulicitantes v 
 81 10 27 111 106 335
 
:ldj'dicatarios ' 8.7 6.9 11.7 38.3 16.3
23.1 

/-endatario, 76 16 7 3 39 
 141 

8.2 11.0 3.0 1.0 8.5 6.9
 
Ocupates ' 
 270 31 66 79 108 554 

29.0 21.4 28.7 27.2 23.6 27.0
 
OtrS 25 6 1 3 24 59
 

2.7 4.1 0.4 1.0 5.2 2.9 

Total 931 145 230 290 458 2054 
100.1 100.0 99.9 99.9 99.9 

Porcentaje de columna solamente. 

X2 
= 224 con 16 grados de libertad, p < .001. 
* 	 Solicitanto o adjudicatarlo: El t'tulo de las tierras fiscales ai~n no ha sido obtenido del Instituto 

de Bienestar Rural (lBR), instituci6n dc reforma agraria.
Ocupantes: Incluye a ocupantes sin t(tulos, cuidadores, y a aquellos que ocupan tierras prestadas 
o cedidas. 

*Aparceros y otros. 

El hecho de sPr propietario de latierra no garantiza necesariamente un ingresoo mus elevado, pero existe 
una relaci6n directa entre laposesi6n de tierras en propiedad y el ingreso. No existen relaciones directas 
mntre ntros tipos de tenencia y el ingreso, apesar de quo existe una relaci6n inverse entre latenencia y el 
ingreso para los ocupantes y para los aparceros y cuidadores. Tabla 2-22. 
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La clasificacibn de las familias como "organizada" o "desorganizada" no debe ser interpretada como 
una indicaci6n (odenominaci6n) moralizadora o prejuiciaaa,A contrario, se asume que laausencia de un 
c6nyuge es una desvantaja econ6mica para launidad familiar debido a la falta de una fuente adicional de 
ingreso y trabajo. La ausencia de un trabajador adulto por presunci6n tendr(a un mayor impacto entre 
las familias que se dedican a laproducci6n agrfcola y en general constituir(a una adversidad on eldmbito 
rural. Se presentan las correlaciones entre los ingresos y laestructura familiar en elcapitulo 4. 

El 66,0 o/o de las familias pertenece al tipo nuclear (organizado), por lo general compuesto de una 
pareja y sus hijos. Las familias nucleares (desorganizadas) representan el9.4 o/o de los hogares, y estdn 
compuestas principalmente de madres solteras y stis hijos. Las familias extensas (organizadas) 
rupresentan solarnente el70 o/o de los casos, mientras que las extensas (desorganizadas) representan el 
14.9 o/o. Los demis casos representan solamente el2.8 o/o. Tabla 2-23. 

Este esquema de organizaci6n de los tipos de familia demuestra que las unidades de vivienda con una 
sola familia es elarreglo mis comrn entre las familias campesinas paraguayas. La familia extensa, 
concebida como la"t(pica" familia campesina paraguaya, conforma inenos de un cuarto de los hogares 
campe; nos. Sin embargo, esto no significa que la familia extensa no es importante en elcampo 
pararfuayo -solarnente que no vivo bajo un mismo techo. 

TABLA 2 - 23 
Estructura familiar do los hogares segsn FEMRURAL 

Nuclear lOwnizada) 1552 66. 0o/o 
Pareia sinhilos 141
 
Patvia, con h-ju (s)y con o sin
 
parientcs later;.'es 1411
 

Nuche.r (DisorIJnnizada) 220 9.4 o/o 

Madre, con hnjo(s) 136
 
ladre,, y parientes laterales 34
con hijo() 


Pa v,. con o
corn hijo(s), sin parientes laterales
 
abu Ilo(), 14
y nieto(s) 
Prientes laterales 36 

Extena (O'ganizada) 165 7.0o/o 

Dos fam;lias n,.ch.arts 17
 
Tres generacirsnes (hineales) 148
 

Extensa (Desorganizada) 350 14. 9o/o 

sin par intermedio 

Abuelo(s). nieto(s), sinpar intermedio 

Abuco(s).nieto(s), 165 

etc.. 185 

Otros 65 2.8o/o 

Grupos de persunas no relacionadas I
 
Mujeres quo viven solas 39
 
Mujer jefe do familia, parientes laterales 16
 
Jefe de familia, parientes laterales 7
 
Otras situaciones 2
 

Total 2352 100. 1olo 
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familia por sexo del jloe do famlila notamos que los hogaresdirigldospor mujeres son ms pequeh1os queaquellos dirigidos par hombres. El tamahlo promedlo de los hogares dirigidos par mujeres era do 4.5,comparado con 6.1 para las unidades dirigidas por hombres. (El Cap(tulo 3 estudia en profundidad estas y otras diferencias entre los hogares dirigidos par hombres y aquellos dirigidos par mujeres). 

Existen muy ponas famillas compuestas de solamente una o dos person~s 10,7 olo. Fl 39,8 o/o do lasfamilias ton(a do tres a cinco mlembros; el 38.3 o/a tenfa de seis a unco miombros; ul 38.3 a/otenfa de sois a nueve y el 11.3 o/o tenfa diez o mis, 11/. Existe una menor proporci6n dc fariliv spequehas, o sea, aquollas con mnonos de sois miembros, quo do familias numerosas en (I 'grtpo do hajosingresos. El 41.0 o/o do las familias pequehas ganaba monos do Gs. 20.000 por capita on 1977,
comparado con el 66.3 o/o do las familias numerosas. 

Estudiando cada reg-6n par separado, so note quo las 6reas do colonizaci6n (Itaplia y Ia zon, dtNeo-Colonizaci6n) tienen una mayor proporci6n do familias nucleares y una menc proporcidi d,familias desorganizadas quo las otras tres zonas. Tabla 2-24. Las familias desorganizadas etan mmsconcentradas en el grupo de bajos ingresos quo las familias organiadas. (Ver Cap(tulo 3). Par Io tanto,
 
no 
resulta sorprendente que los departamentos con una elovada propnrcl6n da fam1Iis +,sorw -i/ad~is

tambidn conl'ngan una elevacla proporci6n do familias con ingresos bajos.
 

Viviendas rurales 

La preferencla par las viviendas para ura sole familia entro las familias ruralos probroiemente rtflejlos standards de las viviendas rurales. 1l 82.1 o/o do las viviondas on la muestra consiston de una o rinshabitaciones con un promedio de 3.3 personas par habitaci6n. 12/ 

TABLA 2 - 24 

Vatlaciones on al tlpo do familla segin Isregl6n 

Zonas econ6mlcas 
Tipo de familla Minlfundlo Ganadera Itapa Eje norte Neo.Colonlzacl6n Total 

Nuclear 716 87 172 202 375 1552Organlzada 62.9 56,1 72.0 62.5 75.6 66,0
Nuclear 113 16 19 37 35 220Deootganizada 9.9 10.3 7.9 11.5 7.1 D.4
Extent 83 14 17 22 29
Dganizada 7.3 9,0 7.1 

165 
6.8 6.8 7.0Extensa 189 30 27 50 54 350Desorganlzada 16.8 19.4 11.3 15.5 10.0 14.9Clra situacl6n 38 8 4 12 3 65 

3.3. 5.2 1.7 3.7 O.A 2.8
 
Toiul 1139 155 239 323 
 496 2352 

Porcentaje do colurma solamente. 

111 Ver el tomo de las freciencias para la variable, NOMEAI AM. 

121 El numero total de mlembros (13852) divlddo por el nt'mro de total de habitantes(4.199) en estas 
u1lldades da 3,3,

Ver el tonl3 dle las frecuencas para la turlabic, NOROOlS,
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La mayor(a do las vivieidas son de tipo rancho, las que contienen par Io menos dos ma teriales 
tradicionales, tales como paredes de estaqueo o de adobe, techo de paja y pisos de tierra. El 58.7 o/o de 
las unidades de viviendas encuestadas son ranchos. El 32 1 o/o de las unidades do vivienda encuestadas 
son "casas do matrihl". Tabla 2-25. 

Se define come "casa do material" la que tiene por lo menos dos materiales durables (ladrillos, tejas, 
cemento, madera, hojalata,etc.). Una estructura tipo rancho con paredes dp estaqueo, techo de paja y
piso de tierra (it aproximadamente 36 metros cuadrados cost6 aproximadamente Gs. 106.000 eh 1978 
(USs 800), y se requiri6 dos meses do construcci6n. Una vivienda de material de aproximadamente 38 

TABLA 2 - 25 
Tipos de viviendas de las familias de FEMRURAL 

Materiales de construcci6n, paredes, techo, piso Total de viviendas 

Tipo rancho 1365 58.7 o/o 

Estaqueo - paja . tierra 594
 
Estaqueo- paja -ladrillo 
 3 
Adobe -paja - tierra 147
 
Adobe - piija - ladrillo 11
 
Adobe- te-ja i-erra 12
 
Ladi illo - aja - tierra 192
 
Madera -paja - tierra 406
 

Casas de Material 746 32. 1 o/o 

Adobe- teja - ladrillo 6 
Ladrillo -paia - ladrillo 113
 
Ladrillo • teja - tierra 
 76
 
Ladrillo - tela - ladrillo 
 314
 
Ladrllb - madera - tierra Ladrillo 1
 
Ladrillo - madera - ladrillo 
 3 
Madera - paja - ladrillo 29
 
Madera - pa o - madera 
 6 
Manera - n.idera - tierra 113
 
Madera - madera- ladrillo 24
 
Madera- madera - madera 
 61 

Otras combinaciones 213 9.2 o/o 

Total 2324* 100.0o/6 

Faltan 28 observaciones.
 
Las designaciones de los materiales de construcci6n utilizados para las paredes, los techos y los pisos
 
se refieren a la habitaci6n principal de la vivienda.
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metros cuadrados con paredes de ladrillo, un techo de teja o de paja y piso de ladrillos, con un baflo
dentro do la casa, cost6 aproximadamente Gs. 267.000 (US$ 2.000) y requirl6 sels meses de 
construcci6n. 13/. 

Las definiciones dc estos tipos de vivienda constituyen un indicador prictico de las familias con
ingresos bajos. La Tabla 2-26 muestia laproporci6n do familias encuestadas por tipo de vivienda y quo
pueden considerarse como pertenecientes alacategorla de los campesinos pobres, o sea, aquellas familias 
con ingresos familiares netos (per capita) de menos de Gs.'20.000 (US$ 160) en 1977. El 66.1 o/o de las 
familias quo viven en viviendas do tipo rancho pertenecen al nivel mis bajo, en comparaci6n al 36.5 o/odo aquellas que viven en casa do material y a' 30.1 o/o de aquellas que viven en casas que utilizan zinc,
cemento colado y otros materiales no tradicionales. Ciertos tipos de viviendas estAn muy estrechamente
ligados al nivel de ingreso familiar. El 75.6 o/o de aquellas familias que viven en casas con paredes de 
estaqueo, techos de paja y pisos de tierra tienen ingresos per capita de menos do Gs. 20.000, mientras 
que los techos de teja y do madera estn claramente asociados c'n los campesinos mas acaudalados. 

TABLA 2 - 26 
Comparaci6n do los tipos do viviendas con las fanillas quo ganan 

menos do Gs. 20.000 per cApita (1977) 

Materiales de construccl6n Total de familias Total con menos de Porcentaje do familias
paredes, techo -pisos con ingresos. Gs. 20.000. con menos ce Gs. 20.000 

Tipo rancho 1356 896 66.1 

Estaquen pja - tierra 590 446 75.6
Estaqueo - paia-ladrillo 3 2 66.7
Adobe -paja- tietra 146 88 60.3
Adobe- paja- laJrillo 10 3 30.0 
Adobe- leja-tierra 12 5 41.7
Adobe- paja- tierra 192 114 59.4
Madera -paja -tierra 403 238 59.1 

Casis de material 742 271 36.5 

Adobe -teja •ladrillo • 6 3 50.0
Ladrillo -paja- ladrillo 113 59 52.2
Ladrillo - teja •tierra 76 36 47.4
Ladrillo •tela- ladrillo 312 88 28.2 
Ladrillo •madera - ierra 1 1 100.0
Ladrillo •tierra •ladrillo 3 1 32.3
Madera - paja -ladrillo 29 12 41.4Madera •paja -madera 6 2 33.3
Madera. madera •tierra 112 54 48.2 
Madera -madera -ladrillo 23 .5 21.7 
Madera - madera - madera 61 10 16.4 

Otras combinaciones 209 63 30.1 

Total 2307* 1230 53.3 

•Faltan 45 observaciones 
Las designaciones do los materiales do Construcci6n para la$L* paredes, los techos y los plsos,serefie
ron solamente a Is habitacl6n princ,oaldo lavivienda. 

13/ Estos cilculos de costo fueron surninistradospor laSecretaria Tcnica de Planificaci6n en Octubrede 1978. Los cilculos estan basados en ,nidades de viviendas en el interior del paais y el costo ha sidosuministradopor unidades de un solo amnbiente. (Una estructura de dos ambientes costari'a el dobleetc.). 
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,rsieoscnsitie el mao€rp eetajrs on ;un '5.2 o/c, del-total, seguido por lo~s i;- i
4japoneses con 0.60/o y el rosto, el 0.40/o. 14/. La mayorlaade as familias encuestadas hablan s0amente' 

.- i i.- o guraranf, seq~n informacl6n- suministrada Pr las -entreVistaclas. EI76.30/odelasfamillashablan . i=ii 
!.- ~hab'itualmente s61o el guarani. El 13 0oioohabla Una combinaci6n de castellano y guarai conocid0oi :. 

Como ioparS; al 5.0 o/o habla portuiguds; el 4.1 o/o solamente castellan0; y el 1.6 0io habla 0treeos, 
idomas, generalmento el aleman, el polaco, o el japons. El usode os ]diomas varla segun la reg16n. El 
use del portu(a.se.ISt eade colnizaci6n Iro largo-de la frontera con Brasil,limitao a el en Los. 
Departamentos d Aito Paran, Canendiye y Amambay. 15/. La incidenca del guaranilcomo nic0os 
idioma utilizado on la case tambi6n varla. El 96,6 /o de los hogares encuestados anla rego6n del ee 
nort utilize solamente el guarani, comParado con el 81.9 o/o e 6neg adera y el 78.2'ca en la 
Zona Central (regi6n d m hnifundios). Proporcionalmente excstenmenos famlias que hablan solamente 
el guarani en Itapua y el Airea de ale colonizaci6n delido a la presencia de personas que hablan otros 

idiomas (japons y portugu~s). Tabla 2-27. 

TABLA 2 - 27 

Distribuci6n regional de los idiomas habitualmente hablados 
en la casa. 

Zonas ecan6micas 

Idioma hablado Minifundio Ganadero ltapa Eje norte Neo-Colonizac16n Total 
en la casa. 

Solamente 891 127 140 312 312 1782 
Guarani 78.2 81.9 62.2 96.6 63.0 76.3 
Solamente 62 4 14 2 14 96 
Castellano 5.4 2.6 6.2 0.6 2.8 4.1 

Guarani y 185 24 45 9 41 304 
Castellano 16.2 15.5 20.0 2.8 8.3 13.0 

Portuguds 0 0 0 0 117 117 
0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 5.0 

Otros (Japon6s, 1 0 26 0 11 38 
Alemfn, Polaco) 0.1 0.0 11.6 0.0 2.2 1.6 

Total 1139 155 225 323 495 2337* 

Porcentaje de columna solamente. 

• Faltan 15 observaclones. 

14/ Ver el tomo de Las frecuencias para las variables, NATJBPE., 

r15/ En esta regi 6n fueron utilizados encuestadores que hablaban tres idiomas (castellano, guaraniy 
portugus). A pesar de que existen personas de habla portuguesa en otros Departarentos, las mismas 
estn concentradas en las regiones arriba mencionadas. Debido al tamafio de la muestra de FEMR URAL 
y al hecho &deque' s.colonos brasleros tienden a asentarse en grupos, la msuestra no toc6 los poblados 
aislados do brasileros en Itapz'a y dem~s Departamentos.4 4j 
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 idoauiiaohbiulet aptliud le laentrevis, d paa ooreja ,necesariamenel 

iomas, pero parecer(a ser una lndlcaci6n fidedigna del mono-lIng lsma de las famlllas camposinns.
saando so comparael iduoma utiliZado por la entrevistada durante laentre2is8ta)con.ersonas que
bitualmente hablaneguna aon-m '-eter ci -lvciodelg'r9ao/.Eli92.7 o/o de aqrelas

o pres cuyaasu s haban habituael a stelano, tilz6dsto idimna durant e i entrovistePro 
pautas de uSJol
7 9lasa jopar) un3.5n a/a(nems, o).lemented, lo s ucos ol o las

entrevistadas y de asencuestadoras con respect la mezcla pormitada de los Idcomas. Pr jempo0 ela 

23.4n/o de sentrovista as que indicaron habhanel a ojopar n d aue.las . •.. rt ad,prsna c
olamentoelguarani durane Inentrvista (Tabla 228).
 

Ea uso del guaran esti inversamente relaconado con elnivel do ingresdo ln familia. La proporcin

de personas que hab a solament el guarane dtsminuye con cada aumento del nlw UP innresns, deti

Ha uo/o (nerorncs ajo) a un 36.5 o/o (nivel mes anto). Entre sddms grupos, e idioma tinr e a
cb medida qua asmesael ingresoaPnorejempl, Iaproporci6n aumnto taumentar a 
 con cada nn o do
los ingresos entre Ias personas quehabcan eljopara,nivel de ingreso os elevado. Tabla 2-29. a excepci6n de aquellas personas que por wccn al 

a relaci6n linversa anueentre elingreso y ns personas solamente hablnn uaran implca (-te los 
campesinos quo no sabon habarte castellano estdn en desvntaja econ6ma ,an ene amblenttrura
 

mHay
tor on cuenta qu no existn diarios en idiomaqu guaraniry pocs servicis de informaci6n 
p~bica que permitan aans personas qu
mercado, los solamentr hablan guarani informarse sabrprecios, etc. Ademnds, paces son los paraguayos, a excepci6n do (It! Instencencias tn;d;la, clasw, medi;, y 

a que leon fluidamente el 40410 78" ~~~TABLA 2 - 28 .. 
 .
 
. Idiomna habitualmente hablado on la casa, comparado con el 

aidaomna de laentrvista
 
Idioma hablado on la casa Idioma do la entrevista '
 

95..2.22. 0.0 
Solamente Guarani' V Solamonte Otto To t,-, 
guarani, castellano castallano 

Slamento guarani' 1699 40 41 0r78 
95.4 2.2 2.3 0.0 

Solamente Castellano 5 2 90 96
 

5.2 2.1 92.7 0.0 

Guaranf y Castellano 71 131 102 0 304 
23.4 43.1 
 33.6 0.0
 

Portugu~s 
 3 0 
 8 106 117
 
2.6 0.0 
 6.8 90.6
 

Otros (iaponds, alom~ 0 0n, 30 8 38polaca) 0.0 0.0 78.9 21.1 

Total 
 1778 173 270 114 2335* 
76.1 7.4 11.6 4.9 

Porcentaje de I(nea solamente. 

Faltan 17 observaclonfis,.* 

( ) 

. . ."
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TABLA 2 - 29 
Idioma habitualrmente hablado en la casa por ingreso familiar (per cdpita) 

Idioma utilizado Ingreso familiar :per capita) 
en la casa Gs. 1.000- Gs. 10.000 Gs. 20.000 Gs. 30.000 Gs. 40.000 Gs. 60.000 Gs. 100.000 Ningin Total 

9.999 19.999 29.999 39.999 59.999 99.999 y mis ingreso 
Solamente 583 497 249 137 128 81 46 48 1769 
Guaranf 87.9 84.5 76.9 66.2 61.8 52.3 36.5 76.2 76.3 
Solamente 11 17 15 14 9 12 12 5 95 
Castellano 1.7 2.9 4.6 6.8 4.3 7.7 9.5 7.9 4.1 
Guaranf y 

Castellano 
47 

7.1 
58 

9.9 

4, 

12.6 

41 

19.8 

51 

24.6 

39 

25.2 
22 

17.5 
5 

7.9 

304 

13.1 
Portugu6s 20 15 18 15 14 17 12 4 115 

3.0 2.6 5.6 7.2 6.8 11.0 9.5 6.3 5.0 
Otros .2 1 1 0 5 6 21 1 37 

0.3 0.2 0.3 0.0 2.4 3.9 16.7 1.6 1.6 
Total 663 588 324 207 207 155 126 63 2320* 

Porcentaje de columna solamente. 

* Faltan 32 observaciones. 
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Conclusl6n 

M~s de la mitad do las familias campesinas paraguayas, o sea el 53.6 o/o, pertenece al grupo de bajos
ingresos identificados en este estudio. Estas familias pueden ser consideradas como el grupo beneficiario 
l6gico do los programas de asistencia rural quo tienen como fin mejorar el standard de vida y la 
productividad do los campesinos. Los miembros de este grupo de bajos ingresos no estdn distribu('dos
uniformemente en las zonas econ6micas, pero estdn ms concentrados en el e'je Norte y en la zona 
gonadora. Existen menos personas pertenecientes a este grupo en las ,reas de reciente inmigraci6n tales 
coma Itapia y la zona de Neo colonizaci6n que en las otras tres zonas. 

Existe una mayor proporci6n de agricultores en el grupo de bajos ingresos quc do no agricultores que 
so dedican a la manufactura, al transporte, etc.EI andlisis regional do los niveles do ingreso de las familias 
de agricultores demuestra que las zonas con la mayor proporci6n de familias de bajos ingresos son la 
zona de minifundios, el eje horte y la zona ganadera Los niveles de ingresos de las familias do 
agricultores est~n directamente relacionadas con el tamajo do la unidad de producci6n, o sea, cl n6mero 
do hectreas cultivadas. El 83.4 o/o de las familias que cultivaron menos do tres hectireas (alrededor de 7 
acres) pertenece al grupo de bajos ingresos. El ingreso medio de las familias de agricultores que cultivaron 
menos do cinco hectireas es Gs. 24.113 (USS 190), comparado con Gs. 40.023 (USS 320) para aquellas 
que cultivaron cinco o mis hectireas. Las 5reas de cultivos extensos y de recientes inmigraciones en la!; 
zonas do colonizaci6n de Itapca y la zona de neo colonizaci6n contiene menos agricultores en el grupo
do bajos ingresos. El cultivo en que se especializan las familias de los agricultores y el tipo de tenencia 
que poseen tambi6n estn estrechamente relacionados con el potencial que tiene la familia para qenerar
ingresos, como tambi6n lo est~n el tipo de familia, el tamaio de la misma, y las caracterfsticas de la 
vivienda. 

La mayorfa de las familias rurales paraguayas hablan solamente el guaranf y tienen instalaciones 
parecidas para cocinar, como tambidn instalaciones sanitarias y de agua potable. 
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CAPITULO III 

Hogares dirigidos por mujeres 

Incidencla 

Los hogares dirigidos por mujeres han sido por mucho tiempo el "factor ignorado'" en laplaniflcaci6n 
del desarrollo. 1/. Existen indicios que los hogares dirigidos por mujores es moderadamente elevado en el 
Paraguay, como resultado de lainestabilidad de lafamilia, de las migraciones rural-urbana y la 
decadencia do laagricultura de subsistencia. 2/. La proporci6n de hogares dirigidos por mujeres en las 
ireas rurales es alrededor do lamitad do los do Asunci6n y do otros centros urbanos dzl pal's. Los hogares
dirigidos por mujeros constituyen el15.9 o/o de lamuestra rural. Tabla 3-1 . El mejor clculo para las 
6reas urbanas dol Paraguay, incluyendo Asunci6n y los pueblos del interior, es el 27.0 o/o Estas cifras 
provienen do tres fuentes recientes: laEncuesta de Hogares del Gran Asunci6n del afo 1976, laEncuesta 
de Municipios Rurales del ato 1977. Tabla 3-2. 

TABLA 3- 1 

Hogares dirigidos por mujeres 

Total de hogares en laMuestra Total de hogares entrevistados 

Total 2645 Total 2352 
100.0 o/o 100.0 o/a 

Unidades dirigidas por hombres 2224 Unidades dirirjidas por hombres 1969 
84.1 o/o 83.7 o/o 

Unidades dirigidas por mujeres 421 Unidad;ks dirigidas por mujeres 383 
15.9 o/o 16.3 o/o 

TABLA 3- 2
 

Porcentaje de hogares dirigidos por mujeres 

Total 7/ Urbano 5/ Rural. / 
21.4o/o 27.0o/o 15.9o/o 

I/ Ver Buvini , Alarya y Youssef, Nadia H., con Von Ein,JBarbara,'. 'Women-Headed Households: The
 
Inrcd Factorin 1)et'elopment Planninq" (ftashingtonD.C.: Centro Internacionalpara la investigaci6n

sobre Alujeres, ,lar:o de 1978, Mim6,grafo), para un panorama general sobre los hallazgos en materia de
 
hoqares dirigidos por munjres en Latinoamrica.
 

2/ Galeano, Luts A., " Las mujeres como proveedoras de Trqtlajo en el Paraguay, 1972". Vol. III, "La

Participaci6n de las Alujeres en laActividad Econ6tmica en el Paraguay" (Asunci6n, Paraguay: Centro
 
Paraqgayo de Est. Sociol6gicos, 1977,Mime62qrafo), pp. 7 - 20; Centro Paraguayo de Estudios
 
S,,ciol6gicos, "Estudio de la Mivraci6n Interna al Area de Asuncl'n". Tomo II. "Resultados"(Asuncisn,

Paraguay: CPES, 1973); y Gillespie, Francis Patrick, "Constancy and Change": A Demographic

Ecological Study of Parag~iay, 1950-1972". Disertacibn para el Doctorado, Una rsidad de Texas en
 

.Austin, 1977, Mimografo). 



A nivel nacional los cilculos del porcentaje dehogares dirigidas por mujeros han fluctuado entre un 

m(nimo do 11.0 o/o aun mAximo de 220 o/a. Un estudlo reciente efectuado par Buvinid y Yaussof 
patrocinado par ia AiD calcul6 el porcentajo de un 11.0o/a, clasificando as(al Paraguay como un pa(s 
can mujeres jefes de familia de "bajo" potencial I.e., 10 o/ al 14 oo 3/. La DivIsi6n de Recursos 
Humanos del Minsteri de Justicla y Trabajo,_utilizandadatos del censo de 1972, calcul6 que el 22 a/o 

de todlas las mujoros de mds do quince atlas; eran "madres abandaonadlas". 4/. < . 1' 

progrmn rpPuesto quo dichosporcentajes puedan a lalarga influenciar las priaridades, en cuanto a r 

nacianales a internacionales es muy impartante determinar clculos confiables. Los clcuios efectucdo. 
con datos-do las tres fuentes recientes indican quo el 21.4 oo de todas los hogares .n la regi6n 
Oriental del Paraguay est6 dliigido par mujeres. Puosto que el Chaco Paraguayo contiene salarnent , 1d 
3.0 o/o de las unidades de Vienda del Paraguay, dicho porcentaje puede consldarsn c1m:) 
representativo del Paraguay. 

cilculo razonable do procentaje do hogares dirigidas pol mojr;.ucr 
Paraguay pertenecla al grupo "AltoMediano" en laescala Buvini6- Youssef, ubicindosa on 'a inival", 
categorfa quo Guatemala y Hondwuas, entre los pa(ses latinoamoricanos y do los palsis tales cor Criad, 
Madagascar, Yemen, Uganda y Vietnam del 6rea no latinoamericana. De los pafs-.s examinadrm por 

Buvini( y Youssef, solamente El Salvador, PanamA, las Islas Vigenes, Botswana ) Lsntlho tient'n 

proprocianos ms elevadas do hogares dirigidos par mujeros quo el Paraguay. 

Utilizando el21.4 o/o coma un uc 

El porcentaje mzs elevado do hogares dirigidos por mujeres dotectado en laencuesta fWedo 44.7 o/o,en 
una compaia del Departamento de Concepci6n, La segunda praporci6n rns elevada ue del 41.7 o, de. 

tectada en dos compalfas en el 6rea do minifundia del Dpto. de Paraguarf, y latercera, 40.0 on/, nnt.hl. 

mente on un pueblo de artesanos tambitn en el Dpto. do Paraguarf. La proporci6n dc hagares diriqido,; par 
mujeres constituye menos del 35.0 o/o do todas las atras unidades de muestreo. 8/ 

3/ lira'inlay Voussef, " ritmien,.1aded Houscholds", Tablas I y 2. 

4/ Facultad de Ciencias Aldicas, Universidad Nacional de Aelsmci6n, "ntegraci6n dc l.UnsCianza en 

Salud Aaterno Infantil v Reproducci6n Hunmana" (Asmci6n, Paraguay: Facultad leCiencias h'.dicas, 
1977, Mime6grafo) p. 3 

51.i cdlculo de 27 olo es el promedio de is ,porcentajesde hogares dirigidos por mujcrts presentados en 
las dos fuentes: Republica del Paraguay, Direcci6n General de Estadistica y Censos, Encuesta de 
1lo. ares por Muestra, mano de Obra, 1976 . (Asunci6n, Paraguay: D.G.E.C., Julio 1977), y Laird, 
Judith Fincher,: "A Study of Income Structure in Two Paraguayan Towns" (Asuncic,, Paraguay: 
USAIDIl'araguay, Market Town Survey,January12, 1978, Mmeogrgfo). 
L.a onuestra urbanade FEMRURAL tamblen indica que el porcentaees de 27 o/o.. 

61 Vea Tabla 3.1 

7/ El 21,4 olo se obtuvo calculando el ttfrnero do hogares dirigidos por mujeres en laRegi6n Orientaldcl 
Parauay(zonas rurales y urbanas) y didndopor el ni'mero totol do hogares. 
El calculo es el siguiente: .27 x 168,400 =45,468 (urbano) 

1.59 x 247,300=43,407 (rural) 
88,875 / 415,700=21,4 a/a 

81 Ver el tomo do las frecuenclas para la varabieCOMPARIA, controlad, pr Hogares dirigidospar 
2 o mnujeres. 

2 ' , ,. ,  . : .• , : : , : . , .G ' : ' . , . , , " ' ,'; '. .: -;:'.27, ., , . 2 &2,.',, 



Dep>a4rtamento$ do ypr, muieres. .ApLos hadareeos 23I~d sa son Dichas Eanapar muorlos hes centriads en zna minidloso cae 

zana de Minifundlo V del Eje Norto, un 4rea mixta demninlfundios y de colonl.ci6n los hogares i . 

d I r gidos- pormwijI ~cnstItUyen - l.1 S.9 /. o-oo.Io oars.-L 1iiecamsbl ehg
 
dirigidaos por mUiros es en la zana de Itap~a, 11.3 o/o~y 9.1 c/ nl oado Nueva Calonizaciun,
 
,reas que no so cwractuzan por sistemas agrfcolas y sociales en decadencia, tfpIcos do 6reas de
 
mninifundia.
 

TABLA 3-.3 
Distribuc 6n par zona de hogares dirigidos par hombres y par mujeres 

11Hoqales Minifundin Gonadero Itapt~a Eje norte Neo-Colonizaci6n Total 

Hoares 924 120 212 262 451 1969 
dirijidous po 46.9 6.1 10.8 13.3 22.9 
hombr- 1; 1.1 77.4 88.7 81.1 90.9 83.7 

Hogates 215 35 27 61 45 383 
(dirigidospur 56.1 9.1 7.'0 15.9 11.7 
Inujeres 19.9 22.6 11.3 18.9 9.1 16.3 

To 10l 1139 155 239 323 496 2352 

Canmposli6n do los Hagaros dirigidlos par Mujeres 

El sisterna de clasificacibn de familias desarrollado para FEMRURAL contine cinco categorfas, 
definidas a continuaci6r: 

Nuclear (organizada) : Pareja, con o sin hijos y con o sin parientes no-lineales. 

Nuclear (dosor!lanizada) : Un padre con hijo(s), con o sin otros parientes ,no.llneales; o abuelos con 
nietos, con ol par intermedio ausonte. 

Extensa (organizada) : Tres goneraciones en descendencia lineal (el par intermedla est6 completa), o dos 
famillas nucleares (lateralos, o dos generacianes solamente). 

Extensa (desorganizada) : Abuelo(s), nieto(s), con el par Intermedio ausente (con los parientes lineales o 
no lineales prosente). 

Otras: P.!rsona quo vivo sola personas no relacianadas entre sl que comparten una vivienda, etc. (Ta-s 
las dermds casas). 

T(picamente los hogares dirigldos par myjeres incluyen una variedad de arreglos famillares.,Por Io 
general, no hay hombre adulto residiendoer ellos. Si la mujer no vive en un estado de uni6n consensual 
estable, generalmente se declara como Jefe de familia, relegando al hombre al eftatus de pareja j 

A4> 4- 4. 7T 
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esposo pierde su
transitoria. En algunos casos, la esposa se convierte en la Jefe de facto cuando el 


empleo, se enferma o estb incapacitado de alguna manera para trabajar.
 

La mayorfa do los hogares dirigidos por mujeres observados en FEMRURAL est;n constitu(dos por 
menos una

familias nucleares desorganizadas 40.7 o/o y familias extensas desorganizadas 38.1 a/o. Todas 

de las unidades do familias nucleares desorganizadas estin compuestas por madres solteras con sus hijos. 

Estas familias tpicamente contienen otros parientes de sexo femenino. Alrededor del diez por ciento de 

familias extensas orqanizadas; Vel 4.8 o/o con
las mujeres Jefes do familia viven sola; el 6.3 o/o viven an 


parientes laterales, grupos de personas no relacionadas entre si o en otras situaciones. Ver Tabla 3-4..
 

TABLA 3 - 4 

Estructura familiar de hogares dirigidos por mujeres 

0.3 o/oTotal nuclear organizada 1 

1 0.3 o/oPareja, hijo(s) 

40.7 o/o156Total nuclear desorganizada 

33.7 o/oMadre, hijo(s) 129 
26 6.8 o/oMadre, hijo(s), pariontes laterales 

0.3 o/oAbuelo(s), nieto(s), parientes laterales 1 

24 6.3 o/oTotal extensa organizada 

1 0.3 0/0Dos familias nucleares 
23 6.0 o/oTres generaciones en Ifnea recta 

146 38.1 a/oTotal extensa desorganizada 

Abuelo(s), nieto(s) con el par intermedio 145 37.9 o/o 

ausente 
Abuelo(s)', nieto(s), etc., par intermedio 1 0.3 o/o 

ausente 

56 14.6 o/oTotal utros 

Grupos de personas no relacionadas 1 0.3 o/o 
39 10.2 o/oMujeres que viven solas 
15 3.9 o/oMujer jefe de familia, parientes laterales 
1 0.3 o/oOtra situaci6n 

383 100.o/oTotal 
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La Tabla 3.5 presenta la composici6n de hogares dirigidos por mujeres en comparaci6n a aquellosdirigidos por hombres. Hay quo notar que los hogares dirigidos por mujeres predominan entre las familiasdesorganizadas. Solamento el 14 o/o do los hogares dirigidos por hombres son desorganizados;
comparado con el 79 o/o (1e los diriqidos por mujeres. 

Los hogares dirigidos 1)o muieres predominan Entre el tipo de familias con los ingresos mds bajos, o sea el tipo Extensa d,,sk rqanizada. Casi el 74 o/o de estas familias tienen un ingreso familiar nt'o (oer
capita) de menos (it Gs. 20.000'(S 160), comparados con el 51.1 o/o de las familias Nucleares
(or.,nizadas), ei 54.2 o/( (it! las Nucleares (desorganizadas), el 54.8 o/o de las Extensas (organizadas), y 
,I 56.8 oo de las Ottits. 

El porcentaiv du fJrnili,is nucleares aumenta a medi-la que aumenta el ingreso, mientras que la proporci6n de las farnilia,- exterisas (lesorganizadas disminuye a medida que el nivel de ingreso aumenta. Noexisten rI lac,,1iS Iriales o0vias entre el ingreso y el tipo de familias para las Nucleares (organizadas) y
Extensa! ior(ijiz das). Tabia 3-6. 

TABLA 3- 5
 
Comparaci6n de hogares dirigidos poi hombres y por mujeres (por tipo)
 

Tipo de familia Hogares dirigidos por hombres Hogares dirigidos por mujeres Total 

Nuclear organi:ado 1551 1 1552 
99.9 0.1 
78.8 0.3 66.0 

Nuclear desorganizado 64 156 220 
29.1 70.9 

3.3 40.7 9.4Extensa organizado 141 24 165 
85.5 14.5 

7.2 6.3 7.0
Extensa desorganizado 204 146 350 

58.3 41.7 
10.4 38.1 14.9

Otros 9 56 65 
13.8 86.2 
0.5 14.6 2.8 

Total 1969 383 2352 
83.7 16.3 100.1 
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TABLA 3- 6 

Ingreso familiar neto per chpita por tipo do familia (familias con ingresos en 1977) 

Tipo de familia Menos do Gs. Gs. 20.000 - Gs. 40.000 - Total
 

20.000.- 39.999.- y m~s
 

Nuclear 777 362 382 1521 
organizeda 51.1 23.8 25.1 

62.1 68.0 78.1 66.9 

Nuclear 115 55 42 212 
desorganizada 54.2 25.9 19.8 

9.2 10.3 8.6 9.3 
Extensa 90 42 32 164 
organizada 54.8 25,6 19.5 

7.2 7.9 6.5 7.2 

Extensa 244 63 24 331 
desorganizada 73.7 19.0 7.3 

19.5 11.8 4.9 14.6 

Otras 25 10 9 44 
56.8 22.7 20.5 
2.0 1.9 1.8 1.9 

Total 1251 532 489 2272 
55.1 23.4 21.5 

Caracterfsticas Socio-Demogr~ficas de las Mujeres Jefes de Familia 

Las mujeres Jefes do familia tien,n caracteristicas socio -demoqrificas dlistiiitas que las esposas 
compaheras. Estas mujeres tienden a ser mis viejas, mis sedentarias y con roenos t:NUcacilAn. Tirnhin se 
puede p.esumir que Ia mayorfa de las Jefes do familia son ex parejas consensuales r) viudas. 

De todas las entrevistadas, el 85.3 o/o de las mujeres Jefe do familia habh'ari vivido ciiez ahos o wis Uir 
el lugar de Ia entrevista, en comparaci6n al 72.5 o/o de las demos entr;vistadas. R/. Ald rns cri !., "iiibi 
3-7 so pueclo apreciar que una mayor proporci6n do mujeres jefe de familia, (l 84.3 o/o indicaroo cmnio 
"rural", el lugar ie socializaci6n eo su infancia, comparado con el 76.5 o/, de lis oh eitrovi ,jdas. 

Las jefes de hogares tienen menos educaci6n que las otras mujores entrevistadas, Tabla 3-8.A n mayor 
porcentaje, 86.2 o/o, habla solamente guaran(, comparado con PI 73.6 o/o (Ie las otras. 10/. 

91 I/er el tomo de las frecuencias de la variable, TIMERES, controlado porel sexo del jefe. 

10/ Cuadro no publicado. 
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TABLA 3 7 
Lugar de soclallzacl6n duranto la intancla 

Lugar de soclallzacl6n Hogaresdirigidos por hombres. Hogares dirigidlspomulr.e7-T al -

Area rural 

Pueblo/ciudad 

En el extranjero 

Total , 

1500 
76.5 

300 
15,3 

162 
8.3 

1962 : 

322 
84.3 

48 
12.6 

12 

3.1 

4'382 -

1822 
77.E 

348 
14Ad 

174 

7.4 

2.344 

_ •..TABLA 3- 8

-. 

Nivel de educacl6n de las entrovistadas (Hogares dirigldos por 
' -.--...: mujeres y hogares dirigidos por hombres) . -"-: 

Nivel de educaci6n Hogares dirigidos por mujeres Hogares dirigidos por hombres Total . 

ingurna 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundlaria Incompleta 

Secundaria completa 

41.8 

53,0 

4,2 

0.8 

0.3 

.. 

.il 

18.6 

66,0 

10.7 

3.6 -

526 
22.4 0/0

1502 
63.9 o/o

266 
9.6o/ 

74 
3.1 o/o

23 
9,8o/o 

. --

' t 383 196 2351 

El hecho de que una mayor proporcl6n do lasJefes de familla hablan solamente elGuaran( ytlenen 
menos educacl6n quo las otras mujeres entrevlstadas, se dobe probablementeal hecho de que e164 o/o
tlenen 50 aflos o rnds. Las mujeres do esta generacl6n tenfan mehos oportunidades de educac16n y menos 
contacto con la cultura de habla hispana quo las J6venes. 

El 56,9 o/o do las Jefos de familla entrevistadas :son solteras; un terclo, viudas; y el 6.1 o/o son:separadas o dlvorcladas" 11/. El 4.0 o/o son esposas o compafleras. Ver Tabla 3.9 

. 

f1/tsrnLa ks sc paraguya no admito el "dvorlo"apetar deoo ealgen mujorespara uayas obtienet
el divorclo en otro: palscs. A monudo se utiliza el tdrmlno di una rmnera co ?qllpara reforie a
matrinonfos separados, apesar do quo la legiutacion vigente solo permite la "separaclon de blener 

r 
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TABLA 3 - 9 
Relaci6n do la entrevistada con el jefe o familia por estado civil 

Relaci6n con el Soltera Uni6n Estado civil Viuda Divorciada Total

el jefe. consensual 
 casada /Separada 

Mujor jefe 205 6 8 119 22 360
do familia 56.9 1.7 2.2 33.1 6.1 15.3 

74.0 1.8 0.5 93.0 88.0
 
Esposa 
 7 324 1572 0 1 1904
Compahiera 0.4 17.0 82.6 0.0 0.1 81.0 

2.5 96.7 99.1 0.0 4.0
 
Hija 43 1 
 3 1 2 50 

86.0 2.0 6.0 2.0 4.0 2.1 
15.5 0.3 0.2 0.8 8.0
 

Hermana 6 0 0 2 0 
 8 
75.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.3 

2.2 0.0 0.0 1.6 0.0
 
Cuiaria 0 
 0 1 0 0 1 

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.1 0.0 (.0
 

Nuera 0 
 2 3 0 0 5 
0.0 40.0 60.0 0.0 0.0 0.2 
0.0 0.6 0.2 0.0 0.0
 

Madre 5 
 0 0 4 0 9 
55.6 0.0 0.0 44.4 '1.0 0.4 

1.8 0.0 0.0 3.1 0.0 
Suegra 0 0 0 1 0 1 

0.0 0.0 0.0 100.0 P.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 

Otras 11 2 0 1 0 14 
78.6 14.3 0.0 7.1 0.0 0.6 
4.0 0.6 0.0 0.8 0.0 

Total 277 335 1587 128 25 2352
 
11.8 14.2 67.5 5.4 1.1 100.0 

El andlisis do la estructura do edades de las jefes de familia, y de las esposas o compaferas, . igiere que
el status ma ital est6 determinado do alguna manera pcr la edad.Las jefes de familia son do mis edad que
las esposas o c(mpaferas. El 64 o/o tienen 50 ahos o m6s, en comparaci6n del 24.8 o/o de las esposas y
el 14.5 o/o do las compaieras. Las diferencias do edades influeyen on lamanora y el grado en qte las 
mujeres participan on actividades productivas en la economfa rural. 

Las uniones consonsuales prosperan ontre las mujores j6venes y coinciden con sus arlos de m~ximaproducci6n y reproducci6n. Como consecuencia, la proporci6n de mujeres que portenecen aeste grupo
decrece a mudida que so avanza en la escala de edades. El comportamiento de la proporci6n de las Jefes defamilia es inverso quo el do las unidas; ms edad, mayor proporci6n o sea, que existe una relaci6n directa.
Sin embargo, la proporci6n de esposas entre las mujeres menores do 50 afios es bastante consistente pero
disminuye bruscamente de ah( en ms. Esta pauta de comportamiento determinado por la edad sugiere 
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qud las ex-compaiieras las separadas y las viudas forman parte de las mujeres Jefe de familia con Wns 
frecuencia, despu~s de los 50 aios do edad. Ver Tabla 3-10. 

La propoici6n do entrevistadas que viven en uniones consonsuales es del 14.1 o/o, pero lamayorfa de 
las farnilias estudiadas estodan dirigidas por hombres quo viven con sus esposas, el 66.8 o/o. Alrededor 
del 4 o/o do los hogares no tienen una muier-Jefe, ni esposani compahera. Las entrevistadas on estos 
casos, generalmente son hijas, sobrinas u otros parientes consangufneos del jefe de familia. 

TABLA 3- 10 

Estructura de edad segn el papel desempefiado en lafamilia 

Rol desempea- 15-29 30-39 40-49 50 y m~s Totaldo. 

Mujeres jefes 15 39 75 231 360 
do familia. 4.2 10.8 20.8 64.2 

2.6 6.9 14.5 33.3 15. 3o/o 

Compafieras 132 93 58 48 331 
39.9 28.1 17.5 14.5 
23.0 16.4 11.2 6.9 14. 1o/<o 

Esposas 400 414 68 390 1.5?2 
25.4 26.3 23.4 24.8 
69.6 73.0 71.3 56.2 66. 8o/o 

Otros 28 21 15 25 89 
31.5 23.6 16.9 28.1 

4.9 3.7 2.9 3.6 3. 8 o/o 

Total 575 567 516 694 2.352 

Caracteristicas Socio-Econ6micas 

La afirmaci6n contenida en elepfteto, "elfactor ignorado en laplanificaci6n del desarrollo", es vlida 
siempre y cuando se pueda demostrar que los hogares dirigidos por mujeres estn de alguna manera en 
desventaja econ6mica o social. Los datos de FEMRURAL guministran pruebas fehacientes de la 
existencia de hogares dirigidos por mujeres econ6micamente marginaflas, y, al mismo tiempo, de su 
contribuci6n a laeconom(a de lafamilia y lasociedad rural. 
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Los datos a contlnuaci6n muestran quo los hogares dirigidos por mujeres son de menos recursos, 
monos numerosos y en general, menos dependlentes de laagricultura como fuente principal de ingresos 
que los hogares dirigidos par hombres. La estructura de las ocupaciones y ladlvisl6n del trabajo dentro 
de lafamilia, coma tambl6n los roles do toma de decls6n tienen caracterfsticas muy particulares on las 
familias dirigidas par mujores, que ladiferencian do los demos hogares. 

I 
Un reducido grupo de familias dirigidas par mujeres dependen de los cultivos coma fuente principal 

del ingreso familiar; trabalan mAs coma asalariadas agr'cola, se dedican a lacr(a de ganados monores y las 
Industrias caseras y a los serviclos (lavados de ropa, servicios dom6sticos,etc.). El 36 o/o do los hogares 
dirigidos par mujeres se dedican a laagriculture, en comparac16n al 57.9 o/o de las unidadrs dirigidas par 

hombres. Las unidades dirigidas par mujeres dependon del trabajo asalarlado de aquellas dirigiclas por 
hombres, Casl 1.5 voces m~s familias dirigidas par mujeres Indicaron coma actividad eccn6mica Ia do 
asalariados. La Tabla 3-11 indica I las actividades primarias do las unidades dirigidas po hombres V d, lals 
dirigidas par mujeres. 

TABLA 3 - 11 

Clasificaci6n de Actividad del Jefe de la Familia par sexo 

Actividad ccon6mlca principal 

Agricultura 
Labores agr(colas 
Comerclo 
Manufactura 
Servicio 
Artesan (a casera 
Procesam. casero do aliment. 
Industria animal 
Otras 
Transferencias 

Unidades dirigidas 
par mujeres. 

36.3 o/o 
11.2 
9.7 
7.8 
6. 3 
5.5 
6.5 
5. 5 
1.9 
9.4 

Unidades dirigidas. 
par hombres. 

57.9 o/o 
7.8 
9. 2 

10. 5 
3. 0 
1. 0 
2.8 
2. 2 
5. 2 

0. 6 

Total 383 1.969 

Los hogares dirigidos par mujeres representan un alto porcentaje en los niveles de bajos ingresos en 

todos los grupos de ocupacl6n. El 89 o/o de los que se dedican a laagriculture, el87.5 o/o de los quo 

prestan servicios y el 60 hasta 75 o/o de las qu e se dedican alacrfa de animales, el comercio a el 

procedimlento de alimentos, ganan menos do Gs. 20.000. 12/ 

Las jefas de familia en el Paraguay rural, forman un grupo identificable y determinado e.ntre las 

mujeres campesinas y un subgrupo entre lade escasos recursos, par lasimultaneldad de roles sexuales y 

econ6micos que las afectan. 

121 Cuadro no publicado. 

'4 
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Los hogares di igidos por mujeres tienen menos ingresos que los dirigidos por hombres, yel 10.3 o/odeclararon no tener ingreso alguno. El 60.6 o/o de las unidades dirigidas por mujeres ganan menos de Gs.
20.000 anual, comnparado con el51.8 o/o de las dirigidas por hombres. La mayorfa de las famillas que
indicaron no tener ingresos en elafio 1977, dependfa de transferencias (ingresos en efectivo o en especle,
generados fuera del hogar). El ingreso promedlo anual en los hogares dirigidos por mujeres es de Gs.
20.825 ($165) , Gs. 30.584 ($290) en aquellos dirigidos por hombres, o sea 43.0 o/o menos en loshogares dirgidos poi hombres. Ver Tabla 3-12. El ingresomediano para los hogares dirgidos por hombres 
Gs. 18.854 ($150) y para los dirigidos por mujeres Gs, 10.639 ($ 85). 

TABLA 3 - 12 
Estructura econ6mica del jefe de familia por sexo 

Estructura ucon6mica Hombres jefes de familia Mujeres jefes de familla Total 

Ningtin ingroso 25 38 63 
1.3 10.3 2.7 

Menos de Gs. 20.000.- 1008 223 1231 
51.8 60.6 53.2 

Gs.20.000 - 39.999.. 463 69 532 
23.8 18.8 23.0 

Gs. 40.000 y mAs 451 38 489 
23.2 10.3 21.1 

Total 1947 368 2315* 

Poicentaje do columna solamente. 

Faltan 37 observaciones. 

44:
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Se debe notar que el nivel tie ingreso de las familias dirigidas por parejas consensuales es m~is bajo que
los de los natrimonios, aunque ostas diforencias no son tan significativas'como entre los dirigidos por
hombres y mujeres. Las uniones consensuales ocupan una posici6n intermedia entre los hogares dirigidos 
por muijrts y los encabozaclos por un matrimonio. Ver Tabla 3-13. 

TABLA 3- 13 

Rol do la entrevistada segin el ingreso neto 
(Per c~ipita do la familial 

Jefes de familia Parejas consensuales Esposas Total 

Menos de Gs. 20.000.- 216 801181 1198 
60.7 56.6 51.2 53.5 

Gs. 20.000 y rnis 103 136 743 982 
28.9 42.5 47.5 43.8 

Ninguno 37 203 60 
10.4 0.9 1.3 2.7 

Total 356 320 1564 2240 

Poicentaje de rolumna solamente. 

Los hogares dirigidos por mujeres, no solamente en cuanto a inrresos monetarios son m~s pobres. El 
nivel de vida de estos hogares es m~s bajo on todo aspecto que el de las otras unidades: el tipo de 
vivienda, el valor de los bienes clormsticos que posean no tienen mucha significaci6n y los otros 
inclicadosrs socio-econ6micos, como las instalaciones sanitarias, las fuentes de agua, son do las mis 
ad !cua das. 

El inventario de algunos de los enseres clom6sticos comunes revela que el 79.1 o/o do las unidades 
diriqidas por mujeres poseen enseres a'aluados en menos de Gs. 6.500 (USS 50)encomparaci6n al51.6o/o, 
do las unidades dirigidas por hombres. Vet Tabla 3-14. 

TABLA 3- 14 

Valor de enseres dom~sticos segin el sexo de jefe del hogar 

Masculino Femenino Total 

Menos de Gs. 6.500 995 293 1288 
(U$S 50) 77.3 22.7 

51.2 78.8 55.6 

Gs. 6.500 y ms 948 79 1027 
92.3 7.7 
48.8 21.2 44.4 

Total 1943 372 2315 
83.9 16.1 
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vivienda, clasificada segcin el valor de los materiales
Otra medida dl nivel de vida es el tipo dce 

do lapared, el tecio v elpiso. La mayorfa do las familias en elgrupo de bajos ingresos,75 o/olviven en 

casas con paredes de estaqueo, techos do paja y pisos de tierra. Este es el tipo de casa tfpico entre las 

familias campesinas. Alrededor del 35 o/o de las familias dirigidas por mujeres viven en este tipo de 

vivienda, en compamci6n al 23 o/o de aquellas dirigidas por hombres. 13/ 

Otros indicado-es del nivel do vida como servicios sanitarios, de agua, etc., revelan que las jefes de familia 
lasociedad rural. Solamente el 9.0 o/o-de las

forman un sub-estrato econ6micamente desamparado de 
en

unidades diriidas por hombres no tenfa ningn tipo de instalaci6n santaria, por ristica que fuese, 

comparaci6n al 17.2 o/o de las dirigidas por mujeres. Dos tercios de las unidades dirigidas por hombres 

tieneii pozzo., comparado con el59 o/o do las unidades diri-idqs por rnuieres. 14/ 

o do los bienes medido en t6rminos de animales que poseen revela
Ademnis laest .:tura de lariqueza 

las ismas priviciones econ6micas do las Jefes de familia. Es menos probable que 6stas posean cerdos o 

vacas lecheras; -,olamente el27 o/o de los hogares dirigidos por hombres no poseen cerdos, comparado 

con el40.7 o/o de los hogares dirigidos por mujeres. Igualmente, el38.5 o/o de las unidades dirigidas por 

hombres no poseen vacas lecheras, comparado con el 58.4 o/o de las unidades dirigidas por mujeres. Ver 
Tabla 3-15. 

TABLA 3 - 15 
vacas lecheras y gallinas

Hogares dirigidos por hombres y por mujeres con tenencias de cerdos 

Hoqares dirigidos pr hombres
Hogares diriidos por mueres 

5 5o mds Total
1 - 5 5 o m~s Total Ning~n 1 Ninq~n 

animales animalesanimales animales 

38 383 532 1040 395 1967 
Cerdo 156 189 

20.1 100.0 
40.7 49.3 9.9 99.9 27.0 52.9 

1957382 753 627 577
Vacas 223 87 72 

29.5 100.032.099.9 38.5lecheras 58.4 22.7 18.8 


Total
20 omis Total Ningin Menos de 20 omAs
Ninqir, Menos de 

20.
20. 
755 1091 1969383 123Gallinas 35 203 145 

53.0 37.9 100.0 6.2 38.3 55.4 90.9 
9.1 

131 Cuiadro?4) MIblcWado. 

WVATERSPY, controlado por jefes 
14/ l'er el tomo de frecuencias para las variables BATHTYPE y 


jemeinas.
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Alrededor del doble do unidades dirigidas por hombres tienen cinco o m s cerdos; y la proporci6n deunidades dirigidas por hombres con cinco o mis cabezas de ganado, o con 20 o ms qallinas, es 1,6 y 1,5 
veces mayor, respectivamente. 

Las razones do estas diferencias en la estructura do ingresos entre los hogares dit igdos por hombres yaquellos dirigilos por mujeres, se deben sin duda a las condiciones que dan origen los hoziares diigidos
por mujros: viUdas, dban(ono, etc. 

Los ingresos bajos die las familias dirigidas por mujeres significa que pobabf, mcnte no rmuodenmantene! und familii numerosa. El tamaro promedio de las familias diriigidas pot rIujeres es do 4.5personasfomparado con el 6.1 para aquellas dirigidas por hombres y el 5.8 para ton 'is hoqares. ltos 
clculos estiin basados on la Tabla 3-16. 

TABLA 3 - 16
 
Tamafio de la familia por sexo del jefe de familia (hogares entrovistados)
 

N'Wmero de miembros en la familia 

1 

2 


3-5 

6-9 

10-15 

16 y ms 

Total 

Hogares diiigidos 
por hombres 

0 

151 
71.6 
7.7 

768 
82.1 
39.0 

800 
88.8 
40.6 

264 
94.6 
12.5 
4 

100.0 
0.2 

1969 

Hogares dirigidoi Total 
por mujeres 

41 4! 
100.0 ,. 
10.7 
60 211 
28.4 9.0 
15.7 

167 935 
17.9 39.8 
43.6 

101 901 
11.2 38.3 
26.4 
14 260 
5.4 1 
3.7 
0 4 
0.0 
0.0 0.2 

383 2352 

Los hogares entrevistados no incluyen a aquellos hombres que viven solos. 
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Toma do decisi6n 

El tol do la mujer on la toma do decisiones est6 estrechamente asociado con el rol que desempera 
dentro do la familia; la diferencia principal radica entre el rul desempefiado par las mujeres Jefe de 
familia on contraposici6n al do las esposas o compaiieras. Las Jefes de familia manejan los gastos 
(dornsticos (fiarios en el 84 o/o de los casos, en todos los niveles de ingreso. Alrededor del 5 0/o de las 
Jefes de farnilia suministra los gastos diarios junto con un hombre adulto, y en el 7.6 o/o de todos los 
casos, los hombres adultos lo hacen tal como Iodemuestra la TABLA 3-17. 

TABLA 3 - 17 
Administraci6n d? los gastos dom~sticos diaries 

(hogares dirigidos par mujeres) 

Persona que toma las decisiones 

Nivel de ingresos Entrevistada Entrevistaday hombre adulto Hombre adulto Otra persona Total 

Menos do Gs. 20.000 186 8 19 3 216 
86.1 3.7 8.8 1.4 

Gs. 20.000 - 39.999 53 7 6 0 66 
80.3 10.6 9.1 0.0 

(7,. 40.000 y ,ni 31 4 1 1 3; 
83.8 10.8 2.7 2.7 

NingOn ingreso 29 0 1 7 37 
78.4 0.0 0.3 18.9 

Total 299 19 27 11 356' 

84.0 5.3 7.6 3.1 

Faltan 9 obsrvaciones. 

En los hogartos dirigidos por hombres, la pOuta de la (livisi6n de sexo-rol en la toma de decisiones es 
casi id6ntico para las comparieras o las esposas. El 72.9 o/o do las compaieras y el 73.8 o/o de las esposas
desemperian algn rol en la administraci6n de los gastos dom~sticos. Casi el 50 a/o de las compaferas ,y 
las esposas suministran s6to los gastos dom~sticos diarias. Tabla 3-18. 

TABLA 3 - 18 
Administraci6n de los gastos dom6sticos diarios 

(hogares dirigidos par hombres) 

Persona quo torna la decisi6n Rol social de la entrevistada 

Pareja consensual Esposa 

Entrevistada sola 49.1 48.0 
Entrevistada y hombre adulto 23.8 25.8 
Hombre adulto solo 26.2 25.6 
Otra persona 0.6 0.3 
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El hecho do que los hogares formados por parejas do no casados, se encuentran con mAs frecuencia 
entre los grupos do mts bajos ingresos, podrfa influir en el comportamiento de la mujer, siendo probable, 
clue ella no identifique su destino econ6mico con el hombre. En la Tabla 3.19 se presenta el porcentajo 
(Ie las decisiones tomadas por las compalieras o esposas en al Area de la educaci6n de los hijos segtin 
ingresos. Aquf puede apreciarse mejor la (liferencia que existe entre las mujeres unidas y las esposas en 
cuanto a la toma dcedecisi6n en la educaci6n de los hijos. 

TABLA 3 - 19 
La toma conjunta de docisiones en los hogares dirigidos por hombres por nivel do ingresos 

guaranfes 
(Educaci6n de los hijos) 

Nivel de ingresos 
Toma de decisiones DL Gs. 1000 10.000 20.000 30.000 40.000 60.000 Total 

Gs. 9.000 19.999 29.999 39.999 59.999 99.999 

Compahera sola 35 25 12 14 9 8 2 105 
55.6 47,2 52.2 87.5 69.2 66.7 100.0 57.7 

Compariera y comparero 28 28 11 2 4 4 0 77 
juntos. 44.4 52.8 47.8 12.5 30.8 33.3 0.0 42.3 

Total 63 53 23 16 13 12 2 183 

Esposa sola 168 126 59 38 44 54 3 492 
59.6 50.2 42.8 42.7 43.1 43.9 50.0 49.5 

Esposa y marido juntos 114 125 79 51 58 69 3 499 
40.4 49.8 57.2 57.3 56.9 56.1 50.0 50.5 

Total 282 251 138 89 102 123 6 991 

Porcentaje por columna. 

A medida que aumenta los niveles do ingresos se manifiesta un mayor control de las muieres unidas, 
sobre la educaci6n de los hijos. Cuando se trata de participaci6n conjunta con el compahero, en la toma 
de decisi6n, ya no existe una tendencia bien definida. Sin embargo, entru las parejas casadas existe una 
relaci6n directa en la toma conjunta de decisiones con el nivel de ingresos. Las muleres casadas en los dos 
niveles mis bajos, toman decisiones con mis frecuencia respecto a la educaci6n de los hijos, y puesto quc 
alrededor do la mitad de los hogares entrevistados pcrtenece a estos niveles, este control no deja de toner 
importancia. 

Pareciera entonces que dobido a la inestabilidad de las uniones consensuales, las mujeres unidas tienen 
rmis independencia que las esposas, medida en t~rminos del poder do toma de decisi6n en cuanto a la 
educaci6n de los hijos. Es probable que las unidas actlien asf, porque estas mujeres a veces tienen hijos do 
otras uniones anteriores, y por lo tanto, tienen un mayor control sobre los hijos ya tenidos, cuando 
forman una nueva union. 

El an~lisis sobre ios roles de toma do decisi6n en los hogares dirigidos por hombres y on aquellos 
dirigidos por mujeres, revela que las mujeres tienden a resposabilizarse de las decisiones de aquellas 
actividades en las cuales participan ms activamente; educaci6n de los hijos y la compra y venta de 
animales. Existe, despu~s de todo, cierta l6gica en asumir responsabilidad por los trabajos quo est6 
realizando. Por lo tanto, no deberfa sorprendernos el hecho de que intervienen activamente en la compra 
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y vtenta de cerclos y gallinas por ejemplo. Igualmente, puesto que las mujeres son las responsables de lasocializaci6n de los hijos, es de suponer quc ella tome decisiones quo afectan a los nilos. 

La diferencia entre los roles do las esposas y las compahieras es muy pequefia. Sin embargo, las mujeresque viven on uni6n consensual, desempeian un rol m~s independiente que las esposas respecto aciertas
,ireas lxeqi6n Tabla3.20. El 16.1 o/o do las compaheras deciden sola la compra de animales y el 21.7 o/o lav' Ita de los mismos, en comparaci6n con el 7.1 o/o y 11.0 o/o de las esposas. La diferencia en las pautas
do comportamiento d las mujeres que viven on uni6n consensual en comparaci6n a las esposas, puedeatribuirse a la naturaleza de la uni6n. Parece que una mayor proporci6n de mujeres unidas mantiene mas
independencia econ6mica con relaci6n a su compafiero. 

TABLA 3 - 20 
Decisiones bdsicas por rol 

Imujeres jefes de familia, compafieras y esposas) 

Persona que toma Educaci6n Compra de Compra de Compru de Manejo Venta Venta Asociaci6nla decisi6n. de los hijos tierra. herramientas animales de la co- de ani- de los a una coo

secha. males. 	 produc- peradva. 
tos prin
cipales. 

I jub.: de farnilia 157 149 114 151 105 177 110 18sola. 	 79.7 72.3 55.1 74.8 45.3 79.7 54.7 58.1
 
La jeff, defamilia 4 
 14 5 10 14 11 13 3y otros. 2.0 6.8 2.4 5.0 6.0 5.0 6.5 9.7
 
Otros 36 43 88 
 41 113 34 78 10

18.3 20.9 42.5 20.3 48.7 15.3 38.8 32.3 

Total de decisiones 197 206 207 202 232 222 201 31
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 	 100.0 

Compahira sola 105 7 3 36 4 47 8
43.8 3.0 1.1 16.1 1.6 21.7 3.9 

1
2.5

Compafiera y 78 49 10 57 22 57 20 5
compaiero juntos 32.5 21.2 3.8 25.4 8.8 26.3 9.8 12.5 
Jefe de familia y 57 175 248 131 224 113 177 34 
otros. 23.8 75.8 95.0 58.5 89.6 52.1 86.3 85.0 
Total 240 231 261 224 250 217 205 40 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 100.0 100.0 

Esposa sola 494 15 15 93 20 133 41 1
40.4 	 1.1 1.1 7.1 1.4 11.0 3.2 0.3 

Esposa y esposo 501 327 98 386 96 471 169 60juntos. 41.0 25.0 6.9 29.7 6.8 38.9 13.2 20.7 
Jefe de familia y 227 968 1299 822 1288 607 1075 	 229 

18.6 73.9 92.0 63.2 91.7 83.750.1 	 79.0 
Total 1222 1310 1412 1301 1404 1211 
 1285 290


10010 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

http:Tabla3.20
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En los hogares dirigidas par mujeres las entrevistadas son las Principales responsables de latoma dedleclsl6n para todas las actvidades estudiadas, apesar do que otros adultos del hogar amenudo cumple lafunc16n do Jeta. 

La semejanza mds notable entre los hogares dirigidos por hombres y mujeres es que las entrevistadas
pueden influenclar latoma de declsl6n en exactamente las mismas actividades: educaci6n de los niesas,compra de tierra y animales, y Venta de animales. Las entrevistadas ejercenmenos predominia !obre lastomas do decislones con respecto a laexplotaci6n de lachacra coma manejo de Iacosecha, venta de losproductos principales, compra de herramientas, etc. Tabla 3.20 

. 

I 

En los hogares dirigidos per hombres, Ia explotac16n de las fincas est6 controlada en forma olelyivspar los mismos. Los jefes de hogar tonian docislones con mis frecuencias sobre compra do hcra ih,tas,90.4 o/o y el 86.5 o/o en elmanejo do lacosecha; el 80.5 o/o en lacomercializaci6n de Io pr'duccsprincipales y el78.5 o/o de las tomas do decisiones para asociarse acooperativas. Ver Tabla 3-21. 

TASLA 3.-21 
Deciflonelbdsicason los hogan,dirlgidotporhombre 

Persona quo toma 
Isdocisi6n. 

Entrevistada 

Jefedfamila 
hombre. 

Entrevlstada y su 
parela. 

errsadultos en el 
hogar. 

Otraspersonas 

Entrevistada yoras 
personas en elhogar 

Total de declilone$ 

Declsonestornadas 

Decla'ones noaplica.
blia. 

Total 

Educmcl6n 
de loshijos 

612 
40.7 

277 
11.4 

584 
38.8 

27 
1.8 

1
a.1 
3 
0.2 

1504 

1504 
76.7 

458 
23.3 

1962 
100.0 

Conipra do 
do flts, 

23 
1.4 

1167 
73,4 

382 
24.0 

14 
0.9 

1 
0.1 
2 
0.1 

1589 

1589 
81.2 

368 
18.8 

1957 
100.0 

Cimpwa do Compre do Mneodo Ventade VEnladt Aocla.hertamln. animalIt. facotechaanimaele. rodtictos ci6n a 
Ift. princIpals, unatoo.Itlva. 

18 134 27 186 57 2
1.0 8.5 1.6 12.6 3.7 0.6 

1515 973 1482 743 1241 26790.4 62.0 86.5 50.3 80.5 78.5 

112 449 120 534 190 656.5 28.6 7.0 36.2 12. 3 19.5 

34 11 79 10 46 62.0 0.7 4.6 0.7 3.0 1.8 

a a 1 a 1 a0.0 a.O 0.1 0.0 0.1 0.0 
1 2 6 4 6 00.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.0 

1726 1569 1715 1477 1541 340 

1726 1569 1715 1477 1541 340 
88.2 80.2 87.6 75.4 79.1 17.4 

231 388 243 481 406 161011.8 19.8 12.4 24.6 20.9 826 . 

1957 1957 1958 1958 1947 19501o.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Las tomas de decisl6n conjuntas son mds pronuncladas en las dreas de educacl6n y Ia ompra-venta de 
animales, en donde Ins entrovistadas y sus esposos o compafleros comparten Iaresponsabilidad en el38.814, 

-28.6 o/0 . y 36.2 o/o de los casossrespectivaente. Mlrando desde otra perspectiva, las entrevistadas 
* 	 tienen .una~clra-atcpc~-n'a on-edcs6-ei'oa-a-ra-etdaaqov-ed-r 

mrnimr do 7.6 0/o a un mAxlmo de 79.9 oio como Io demuestra Ia Tabla 3.22. 

TABLA 3.-22 
Participaci6n de Iaentrevistacla en Iatoma do declsl6n

(hogares dirigidos por hombres) 

Participaci6n Educaci6n Compra Campra de Compra de Manejo Venta Venta Asoclacl6n 
din los hijos de tiorra herramien- animales de Iaco- de dni- de los auna coope

tas. secha. males, prod. rativa. 

Participaci6n 1199 407 131 585 153 724 253 67 
do la entrovistada 79.7 25.6 7.6 37,3 8.9 49.0 16.4 19.7 

Ninguna participa- 305 1182 1595 984 1562 753 1288 273 

ci6ndelaentrevista. 20.3 74.4 92.4 62.7 91.1 51.0 83.6 80.3 
da.
 

Total 1504 1589 1726 1569 1715 1477 1541 340
 

Actividades on olCuidado do Animales. 

En ul campo, Ia mujor es Iaprincipal responsable del cuidado de los animales pequehos, cerdos y 
gallinas, sin twn:r en cuenta el ambiente familiar de'cada una. Por Iotanto, es el pilar en Iaproduccl6n de 
animales domsticos. En los hogares dirigiidos por mujeres, estas realizan el 52.4 o/o de los trabajos 

asociados a Iacr(a do cerdos y el 72.0 0/o a Iacrfa de galtlnas, y desempeian unrol Importante, pero no 

dominante, en Iacrfa do ganado vacuno,ver Tabla 3.23 

TABLA 3 - 23 

Tareas de cuidado de animales por rol 
(hogares dirigidos por mujeres) 

Tareas realizadas por:Cerdo 

Total de tareas
Veterinarlo OtrosTareas jer Niios 

0 27 225Allmentaci6n 166 32 
73.8 	 14.2 0.0 12.0 

19 27Cuidado sanltarlo. 5 2 11 
18.6 7.4 40.7 	 70.4 

116
Manejo 84 17 0 15 
72:4 	 14.7 0.0 12.9 

62 0 78 163Faena 23 
14.1 38.0 0.0 47.9
 

Total d e tare as 278 113 11 139 531
 

52.4 21.3 2.1 	 100.0.26.2 
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Continuaci6n: TABLA 	 3 - 23 

raruas rmlIzadas por: 

Ganedo vacuno Mujer Niios Veterinario Otrus Total de tareas 

jefe.Tareas 

0 28 128Alimentaci6n 68 32 
53.1 	 25.0 0.0 21.9 

66 54 123
Cuidado sanitario 1 2 

0.8 	 1.6 53.7 43.9 
0 17 71Manejo 31 23 
0.0 23.9 
0 16 25 

43.7 32.4 
Faena 3 6 

12.0 	 24.0 0.0 64.0 
17 6930 0Pastura 22 


0.0 24.631.8 	 43.5 
0 29 128Ordeiie de vacas 78 21 

60.9 	 16.A 0.0 22.7 

161 544Total de:tareas 203 114 63 
29.6 100.037.3 21.0 	 1M. 

Tareas realizadas por: 
Aves 

Mujer Nihos Veterinario Otros Totl de tareas 

Jefe
Tareas 


48 348Alimentaci6n 	 255 45 0 
13.8 

3 14 47 
73.3 	 12.9 0.0 

Cuidado sanitario 26 4 
8.5 	 6.4 29.855.3 

28 0 19 162Manejo 	 115 
71.0 17.3 0.0 5.2
 

FaMI 265 33 0 .11
 
0.0 12.178.2 	 1.7 

56 52 33uRecolecci6n de hue- 222 0 


vos 67.3 17.0 0.0 15.8
 

3 174 1.226
Total de toreao 	 883 166 

72.0 	 13.5 0.2 14.2 100.0 



de cerdos y ol 8:3.1 o0/o a III cr(a doegallinas, yel133,7 o/o do-!i::.:j' 
' ' ' 10sstrabalos de lacrfade ganad0 vacun o . Ver Tabla 3-24.": _ ! ,,;' -:. : : ::: !;! i 

: - " . ...TABLA 3 -24 

i!i; : :el 49,7 o/odoios trabajos asociad0$ 1 11 cr(a3 

.... Tomsa do cuklado do animele, por .,ol 

• |~hogeror dir4Wtos pot hombrem) : 

Cerdo Taress real~aalas pot: 

Taroa$ Jefodo farmills Es"os /PC NilPs - Voterinavio Otrt Total do taea 

~ ,lmnbc31182
80.9 

1780
12.4 - 0.0 

611117 
3. 

Cuido unitidlo j 
;0,0 

43 
10.7 

8 
2.0 

151 
37.7 

119 
M97, 

401 
: 

V Irtio 49 637 11/ 0 3683..." 
5.5 76.2 14.0 0.0 4.3 i 

Fa**A 924 7q 51 0 • "141 1195 
~4 

1oral de 0, is ')4 0921 354 161 352 3889 
78-1 9.7 0.1 3.0 911 100.0 

G4,1.1d 'Iun. Tetras reAliradas por: :i 

:Pff l 
,4.. 

fwij EumsIPC 

f, 
Nitni 
17,, 

Veterinario 
0 

:Otros 

- 49 
:Total dotareas 

Ine 
:: , ,) r, . 9 570 380 1034 

; 04 O.P 55.1 36.8 
;,,,' , 16 5 111 1 34 583 " 

M.,7,93 19,0 0.2 5.8 

21;,,a: 3 17 3 84 321 
-jQ3 .0 5.3 O.0 20.2 

510 15.7 27,7 0.0 8.1 

.)ft dI .* 5 S 1 101 0 50 077 
83.0 10.3 0.0 5.2 

a',Mp , i? ?12 C67 571 631 4539 
.33.7 12.5 12.6 13.9 100.0 

rvt ,r ', . LI>: PC Ntios Veterinario Otrol Total do toream 

A -e.C 1549 209 0 66 1847 
13 11,3 3.0'39 0.0 

.dAA,vf 1() I0 26 28 283i' ,tatr) "91 

O 6! 57, 3.6 9.2 9.2a/ode lo1 0 4 g n8 96on3127 


81.4 13.3 0.0 4.3 

F79n 15 1664 51 0 19 1819 
0,8 91,5 4.6 0.0 3.2 3869 

Racole4c1n deh7evo4 3 1303 M 01 70 1780 
0.2 77.3 18. 0.0 3.9 

Total do toree 78 6566 760 20 266 :6W04 . . 
1.2 83.1 11.4 0.4 4.0 100.0
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Las tares del culdado de animales difleren do un animal a otr, y algunos do elos, requieren mds . 

trabajo, y par lo tanto ol nomro de tareas no es el mismo para todos los animales. Debido a esta inz6n, 
deben estudiarse el trabajo quo realizan en forma separada para cada animal, en l0s hogares dirigidos par 
hombres y en aquellos dirigidos par mujeros. Este anilisis revela quo Ia estructura do trabajo y Ia mano
 
de obra disponible san bastante disti..tas en las unidades dirigidas par mujeres, pero quo el tipe do tareas
 
quo las mujeres realizan difleren muy paco, con algunas excepciones, de las unidades dirigidas par 
hombres; o sea existe una divisl6n del trabajo bastante aceptable con respecto a animales especfficos y a 
las tareas asocladas acada animal. A continuaci6n clesarrollamos estos puntos en forma mis detallada, 

a) Animal - tareL.- especfficas. Par recomendaci6n de especialistas quo trabajan en el Paraguay en la
 
cr(a de pequeitos animales, so decidi6 estudiar cuatro tareas para el cuidado do cerdos, seis tareas para el
 
ganado vacuno y Inca tareas para aves de corral. Las 6inicas actividades que fueron estudiadas on comn
 
fueron la alimentaci6n, el cuidado sanitaria, el manejo y la faena. 

b) Utillzaci6n de Ia Mana do Ohra. Las Tablas 3.25, 3-26y 3-27 muestran que,sin considerar 0l nomero
 
do animales, el trabajo en los hogares dlrigidos" par hombres es ms intenso quo en aquellos dirigidos par
 
mujeres, porque los animales de cada tipo reciben mis atenci6n en todos los casas.
 

Esta situaci6n puedo ser un reflejo do Ia mana de obra disponible en los tipos de hogares. Es obvio
 
quo una madre soltera no puede roalizar ia misma cantidad de trabajo quo una paroja. Par to tanto parece
 
ser quo ias tareas no-esenciales son simplernente ignoradas, o son realizodas esporidicamente, en los 
hogares dirigidos par mujores. La falta de mana do obra en estos hogares, mis quo Innegligencla y la 
ignorancia sabre el cuidado aproplado do los animales, explica las diferencias en las pautas do trabajo. 
Par ejemplo on los hogares dirigidos par mujeros utilizan en serviclo de veterinaries en aproximadamente 
la misma proporci6n do casas par animal quo en los hogares dirigidos par hombres. Los veterinaries 
realizan al 2.1 o/o do las tareas para cerdos; 12.1 o/o para ganado vacuno y 1.2 o/o para aves, en los 
hogares dirigidos par mujeres, comparado con el 3.9 o/o, 12.6 o/o y el 0.4 o/o on los hogares dirigidos 
par horibres. Tablas 3-23 y 3.24,. 

Divisi6n del trabajo. La Tabla3*23 indica las tareas realizadas par las mujeros J efes de familia en el 
cuidado do animales y la Tabla 3.24 indlca quo las realizadas por'las mujeros en los hogares dirigidos par 
hombres. El nivel de oarticipaci6n de las mujeres en las tareas de cuidado do animales es practicamente of 
mismo en ambos tipos. de tIgares. Con respecto al cuidado de cerdos, Ins mujeres Jefes do familia 
realizan el 52.4 o/o de las tareas comparado con el 49.7 o/o para las esposas o compa~eras, Para of 
culdado de animales vacunos, las proporclones son del 37.3 o/o (mujeres Jefes de familia) y del 33.7 o/o 
(esposas/compa~eras). Para la cr(a do aves, los porcentajes son del 72.0 o/o y 83.1 o/o, respectivamente. 

El papel de los nihos es muy diferente en los hogares dirigidos par mujeres, que en los hogares 
dirigidos par hombres. 15/. Los nios realizan el 21.3 o/o de todas las tareas relaclonadas con el cuidado 
do cerdos y el 21.0 o/o de las relacionadas con al ganado vacuno on los hogares dirigidas par mujores, en 
comparacl6n al 9.1 o/o y el 12.5 o/o en los dirigidos par hombres. El rol que desempeflan en Ia 
producc6n do gallinas, es prcticamente el mismo en ambos tipos de hogares; realizan al 13.5 o/o y 0t 
11.4 o/o respectivamente, de todas las tareas. Los nifios son una fuento de mana do obra mucho mis 
importante en los hogares dirigidos par mujeres y realizan trabajos mis pesados con mis frecuencia. 

15/ No existe ntinguna suposcl6n necesaria de que las personas indicadas coino "niRos"sean rnenores de 
edad porque solamente so anotaron la relacion con eljefe del hogar. 



Nimero de tareas realizadas 

Cerdos 

1 


2 


3 


4 


Total de hogares 

N~mero de tareas realizadlas 

Ganado vacrtno
 

1 


2 


3 


4 


5 


6 


Total de hogares 

TABLA 3- 25 

N6mero do tarea$ realizadas en el culdado do cerdos 

NImero de hogares dirigidos Nmero de ogaresdirigidospor muieres. 	 porombres. 

32 	 92
 
14.2 6.4
 
88 484
 
39.1 33.7
 
87 635
 
38.7 44.2
 
18 226
 
8.0 	 15.7 

225 	 1.437 
100.0 	 100.0 

TABLA 3 - 26 

Nimero de tareas realizadas en el cuidado de ganado vacuno 

N~mero de hogares dirigido Nkmero de ogaes dirigido 
por mujeres. por om4 res. 

11 	 50
 
7.0 4.2
 

31 110
 
19.6 9.3
 
41 326
 
25.9 27.4
 
36 336
 
22.8 28.3
 
30 265
 
19.9 	 22.3
 
9 101
 
5.7 	 8.5 

158 	 1.188 
100.0 	 100.0 
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TABLA 3 - 27 

Nfmero do tareo realizadas en elcuidado do gallinas 

NNmero de tareas realizadas Numero do hogpres dirigido Numero de ogares dirigido 
par muleres. par nombres. 

Gallinas 

1 2 
0.6 0.4 

2 15 44 
4.3 2.4 

3 160 752 
46.0 40.8
 

4 141 872
 
40.5 47.3
 

5 30 170
 
9.2
8.6 


Total de hogares 348 1.845 
100.0 100.0 

Conclusi6n
 

Los hogares dirigidos par muieres constituyen un sub-grupoespecial entre las familiai campesinas en 

t6rmino dceingresos, ocupaci6n, caracter(sticas demogr6ficas y nivel de vida. Los hogares dirigidos par 

mujeres florecen en las zonas de menor desarrollo realtivo que se extiende desde Concepci6n a trav6s de 

lazona Central, 6rea de minifundio hasta Misiones. 

Las Jefes de familia difieren de lasesposas o compaiheras respecto asus caracterfsticas demogr~ficas y 
Iogeneral realizan una garmnfu~s anmplia desus actividades y a a los roles de toma de docisi6n. Por 


actividades, participan en trabajus pesados y son las principales responsahles sotio-vc.)nir;iit::-s til hogcar,
 

especialmente con respecto alcuidado de animales. 

Los hogares dirigidos por mujere:; constituyen el 16 o/o de todos los hogares en R qi6r, Oriental drl 

Paraguay, o sea alrededor de 3.600 hoqares en los cuales residen aproximadamn., 16.000 psersoas. 
Los progr iimas de asistenciaEstas familias constituyen un grupo clave para laasistencia econ6mica. 


deben tener en cuenta las caracterfsticas socio-econ6micas de estos hogares. El hecho de que estn
 

concentrados en 6reac bien definidas facilitar6 laejecuci6n de un proyecto.
 



CAPITULO 4------

Determinantes y consecuencias 'do la facundidad 

Introduccl6n 

Los niveles do la fecundidad son moderadamente altos. La tasa global de fecundidad (TGF) estimada 
para el afio 1976 para mujeres de 15 a49 aios es de 5.2 hijos par mujer, a nivel nacional; 3.5 para el Area 
urbana y do 6.4 para el Area rural. La TGF para Asunc16n es 2.9 y en el resta urbane do 4.2, 1/. Otra 
estimaci6n do la TGF realizada en 1976 esde 6.82. 2/. El diferencial de fecundidad entre el Area urbana y 
rural es del 0.55, el cual fue obtenido dividiendo la TGF urbana por la TGF rural. Esto ubica al Paraguay 
por debajo do Chile y sobre PanamA entre los parses latinoamericanos estudiados recientemente. 3/. 

Los resultados do la encuesta DemogrAfica Nacional (EDENPAR) indican que la TGF para todas las 
mujeres que viven an "uni6n", casadas o unidas es del 8.6. Esta tasa tambi6n es inferior en ireas urbanas 
(7.2), quo en ioa tural es de 9.5, una tasa bastante parecida a la encontrada on FEMRURAL. 

Utilizando ]a misma clasificaci6n de odad f6rtil quo EDENPAR, Tabla 4-1 FEMRURAL Indica una 
visa global io fucundioid do 9.1. Este clculo de las rv:ciontes tendencias de fecundidad compara el 
-r0mUrob. crv!!do d niFos nacidos on el perlodo junio 1977 a mayo 1978, con el nimero esperado si es 
)0 t.sus taj;, (i ,,,1,hiJd calculadas p0r orupo do edad determinada segin ajustes, permanecieran 

n; 2,mbarlo, FIMRURAt. hicluye a toda aquellas entrevistadas entre los 15 y 49 aias, sin tener en 
•-r u estidlo civil, que tuviron un hijo nacido viva en el perfodo do tn aflolspeciflcado. La 

iynJa difowenci, (. 0,5 entre las Tasas Globalos do fecundidad surninistradas par EDENPAR y 
".. , . : hecho de que la mueotra do FEMRURAL Incluye un-12 o/o de.- %~' atribuhla al 

. u i1. , inclusion tonderfu aroducir Ioi niveles do fecundiad de la poblac6n encuestada. 

I~ 
c,,sgioas. ' entre las mujetes on uni6n, es 

I', PE:MRURAL comprueba ul hallaigo do EDENPAR de quo la TGF entre las mujores
.r,.lmenta muy elevada. La campesina en uni6n tiene un 

;,rrndi.oh dt dos hijas m6s qua las campesinas en conjunto, y alrededor de cinoco rnds quo las mujeres 

D,: las ontroistads on FEMRURAL, 53,7 o/o tienen menos do sloto hijos nacidos vivos; el 39,7 o/a 
ticone slete o m6: y el 0.6 oo no tiune ninguno. Do las niujerxs con par Io manos un hijo nacido vivo, el 
S7.5 o/o tine menus d slete y el 42.5 6/o tione slate o m~is. 4/, 

i firt~,ila de Ransire:, Fulvia. Fecundidaddiferencal.Asuncion, Paraguay, Direcclon General de 
I.itaasticay (,ensos, 1979. hste estiodio asta' basado on Na J~ncuesta DenogrdficaRetrospectiva Nacional,

frlzu.ay,19117 (EDENI AR), u,ia encu sta reLroipectiva de a .fecundidadmortalidad de 
apwOxi t1adanrns'; I diez por cienoIt d! la poblac6n nacional(mayo 19 76).Fue realizada conjuntamente 
r:ur hilI irrcci 6 n General de Eltadsficay censOsy rl CELAD/i (Centro Latinboaiericano de Denografla. 

21 ,'llndrson,john E,,Morris, Leo and Monteith, Richard, "Contraceptiveprevalence in Paraguay.
Analytical reporryAtlanta, Ga.: 11.1, IV,Public Health Service, Center for Disease Control,May 1978),
TAlBLA 6. F'ste informe sugiere que ha habido on Asunic6n una ,dnsmuci6nt de la fecundidad en los 
ultimos atios, Hasta el momento este informe ha sido conocido como EPOP, Encuesta de Prevalencia de 
Uso de Anticoncepthos en el Paraguay. 

3/ Findley,:,' Sally E and ORR, Ann C Patterns of urban rural fertility differentials in developing
countries: A Suggested framework. (Santa BWrbaraCa.*Center for advanced Studies, July 1978).Mimeo,
TABLA 2. Cuanto menor el diferencial,.menor es la tasa urbana. El Paraguayfigura entre los paises con
diferenciales ms pequeflos tales come Chile. 

4/ Ver el toma de Wasfrecuencias para LIVBBA.BY (No. de Hijos Nacidos Vivos). 

i 

http:LIVBBA.BY
http:frlzu.ay
http:rrndi.oh
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1ABLA 4 1 

Cilculo do los nivoles de fecundidad actuales do todas las entrevistadas 
entre 15 - 49 armos do edad 

Nimero de niflos nacidos 

No. de mujeres Obsorvado Junlo Total cumulativo Edad a/ Fecundidad estibd 
1977 - Mayo 1978 mada por grupo b/Fccundidadest. 

de edad (Fl) irud, ajLvi (FI) 

80 23 69 15-49 1 0.288 0.321226 91 445 20- 24 2 0.403 0,444
269 85 904 25-293 0.316 0.15,.
289 74 1.379 30-344 0.256 0.285

278 65 1.740 35-395 0.234 0.261262 30 1.912 40-446 0.115 0.128
.254 5 1.989 45-49 7 0.020 0.022 

1.658 373 

a/ So obtuvo dividlendo ol total cumulativo par ol nomerg do entrevistadas an cada grupo do edad.b/Sautillz6un factor do ajuste (PI/FI -1,1 14 ),quesoobtuvoon el nivel naclonaldela encuesta ErDrNPAli, 
para ajustar los FI,

Tasa global do fecundIdad=9,1
La TGF a sido calculada como Iasuma pondorada do coda tsa por edad determliada pal cinco( oIor tecinco aflos), entre las mujeres rurales entre los 15 y 49 aflos de edad 

d 
an la uncuosta do FEMRURAL, 

Diforencias do fecundidad 

Las variables que mts influyen sobro Ia fecundidad parecon ser Ia edad, el estado civil, el nivol doeducacl6n y el nivel econ6mico de Ia familia. Estos factores est~n condicionados par ias pautasculturales, o sea pautas aceptables de comportamiento, tamaflo ideal do la'familia y sus esperanzas, comatambidn a IadIfusi6n de los conocimientos sabre Ia antlconcepcl6n y la disponibilidad do los serviclos. 

El desoo de toner hijos, en s(, ejerce una poderosa Influencla, especialmente en un amblonte on dondehace diez aflos no exist(a practicamente ning6n conocimiento sobre planlflcacl6n familiar. Las famillasgrandes siguen siendo Ia regla, a posar do quo las tasrs de mortalldad Infantil en ol campo paraguayo
(92.87 por cada 1000 hijos nacldos-vivos) a~n siguo siondo alto, slendo probable que Iaalto mortalidad
Infantil en sf, promueva una mayor fecundidad, puesto que las famlilas tratan de asegurar una cierta tasa 
de supervivencia entre sus vastagos. 5/. 

Otro factor quo Influye sobre lafecundidad, es Ia Incapacidad de Ia mujer do controlar su proploproceso reproductlvo, como resultado del equllibrio de poderes familiares y sociales, Ia falta de recurgos 
y de acceso a serviclos de proteccl6n familiar. 

3/ Para un breve resufien de la literaturasobre dijerenclales de miortalidadinfantil y fecundidad referirsea Findle, and Orr,"PatternsofUrban-RuralFertilityDifferentials",pp.47-51.. 



Estado civil, Eda&Y-Educac16nl 

La fecundrdad t,,t,strechamente relacionada con ladisponibilidad de la mujer para lareproducci6n, 
no han tenido hijos. El 15.2 a/o de las mujeresper Ioquc una mayor proporci6n de mujeres solteras 

soiteras, el 6,6 o/o de las uniones consensuales, el5.4 o/o delas esposas y el 3.9 o/o de las viudas no han 
un 

tenido ningtn hijo nacido vivo. Todas las mujeres divorciadas o separadas han tenido par Iomenos 

en todos los grupos de edad, especlalmente entre las 
hijo nacido-vivo. Tabla 4.2. Este patr6n se observa 

15-29 arios. Do las mujeres solteras, el 42.4 o/o de 15-29 aias no ha tenido 
mujeres m~s j6vonos, do 

ningn hijo nacido vivo, comparado con el 12.3 o/o do las mujeres en el grupo de 30-49 aias y el 10.9 

o/o do aquellas con cincuonta a~ios y ms. Tabla 4-3, 4-4, 4-5. 

TABLA 4'- 2 

Estado civil do las entrevistadas par nfimero de hijos nacidos vivos. 

Estado Civil 

Viuda Divorciada, Total 
No. de hijos nacidos Soltera Unida Casada 

Separada 

5 44659 70 299 13Baja fecundidad 
(1-2 Hijos Naci- 13.2 15.7 67.0 2.9 1.1 

19.018.8 10.2 20.0tios vivos) 21.3 20.9 

8 818 
Fecundidad Media 113 139 533 25 

3.1 1.0
(3-6 Hijos nacidos 13.8 17.0 65.2 

41.5 33.6 19.5 32.0
viVOs) 40.8 34.8 

12 93363 104 669 85Focundidad Alt0 
71.7 9.1(7-21 Hijos nacldos 6.8 '11.1 1.3 

39.766.4 48.2
vivos) 22.7 31.0 42.2 

0 15586 542 22Ninguno 
0.055.5 3227.1 14.2 

6.6

15.2 6.6 5R.4 3.9 0.0 

25 2.3521.587 128277 335Total 1.167.5 5.411.8 14.2 



m(15" Es tado civil de la$entrovistadla$ par n~moro do hilos nacidos vivo$29 a- do edad) r 
Esta Estado Civil pa:,m. o iosncdo -vs< 

No.do hijos nacidos Solte.ra Unida Casada Viuda Divorciada Total
 
v.vos 
 Separada 

Fecundidad baja 13 44 182 0 1 240
 
(1-2 hijos nacidos 5.4 18.3 75.8 0.0 
 0.41 
vivos) 39.4 32.6 44.9 0.0 100.0 41,7 

Fecundidad media 6 70 16P 0 0 250
 
(3-6 hijos nacidos 2.4 30.4 67.2 0.0 0.0
 
vivos) 18.2 56.3 41,5 0,0 
 0,0 4353 

Fecundilao alta 0. 2 10 0 0 12 
(7-21 hijos nacidos 0.0 16.7 83.3 1,0 0.0 
vivos) 0.0 1,5 2.5 0.0 0.0 2.1 

Ninfguno 14 13 45 1 0 /3
19,2 17.8 61,6 1.4 0.0 
42.4 9.6 11.1 100.0 0.0 12.7 

Total 33 135 405 1 1 "75 

TABLA 4 - 4 
Estado civil do las ontrevistadas par n6mimro do hilos nacidos vivos 

(30 - 49 aflos do edad) 

Estado Civil 
No. de hiljo nacido % Soltera Unida Casada Viuda Divurci e'a T old!Vivo$ 

Sprmrada 

Fecundiclad baja 24 19 67 2 3 115(1-2 hijos nacl. 20.9 16 58.3 1.7 2.Sdos vivo$l 22.6 12.5 8.5 7.1 27.3 1043 

Fecundidad media 43 55 292 4 5 3993-6 hijos nacidos 10.8 13.8 73.2 1.0 1.3
vivosl 40,6 36.2 37.2 14.3 45.5 3F.8 

Fecundldad alto 26 70 .100 22 3 521

f7-21 hijos nacl. 5.0 134 70.8 4.2 5.8
dos vivos 24,5 46 1 50.9 78.6 27.3 48.1 

Ninguno 13 8 17 0 0 48 
27.1 16.7 5 3 0.0 0.0
12.3 5.3 3.4 0.0 0.0 4.4 1 

Total i6 152 786 28 11 1.083 
9.8 14.1 72.6 2.8 1.0 

m+++++,+
++,++L+.
++',++'+++++,++++++++++i,++++...,++++,++.++++.++++:++++i+++++++,++ Li+
+,. 


http:Solte.ra
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TABLA 4- 5 

Estado civil de las entrevistac;as por ntimero de hijos nacidos vivos 
(50 alios y n-4) 

Estado Civil 
No. do hijos nacidos Soltera Unida Casada Viuda Divorciada Total 
vivos Separada 

Fecundidad baj:. 22 7 50 11 1 91 
(1-2 hijos nacidos 24.2 7.7 54.9 12.1 1.1 
vivos) 15.9 14.6 12.6 11.1 7.7 13.1 

FecundidId mudia 64 8 73 21 3 169 
(3--6 hijos nacidos 37.9 4.7 43.2 12.4 1.8 
vivos) 46.4 16.7 18.4 21.2 23.1 24.4 

Fecundidad alta 37 32 259 63 9 400 
(7-21 hijos naci- 9.3 8.0 64.8 15.8 2.3 
dos vivos) 26.8 66.7 65.4 63.6 69.2 57.6 

Ninguno 15 1 14 4 0 34 
44.1 2.9 41.2 11.8 0.0 
10.9 2.1 3.5 4.0 0.0 4.9 

Total 138 396 1348 99 694 
19.9 6.9 57.1 14.3 1.9 

La edad es la variable asociada m.s estrechamente con la fecundidad. El dos por ciento de lasesposasy
de las parejas urid ,, en el grupo rnms joven, do 15 a 29 ahos, indica que han tenido mds de seis hijos
nacicdovivc.. Ak:--uwn de. la niitad d!! aquellas en el siguiente grupo, do 30 a49 ahos han tenido mts de 
sei, hijos, v el G.5 o,',) clu aqu.vilos con mis do cincuenta ahos pertenecen al grupo de fecundidad 
eievada. 

Las mujeres casadas, las viudas y las separadas, sin tener on cuenta el grupo de edad al cual 
pertenecen, tienden a tener un nrnero m~s elevado do hijos que las unidas consensuales y las solteras. 
Por ejemplo, solamente el 22.7 o/o do las mujores solteras, el 31.0 o/o de las unidas tienen siete o mds 
hijos nacidos vivos, comparado con el 42.2 o/o de las esposas, el 66.4 o/o de las viudas y el 48.0 o/o de, 
las separadas. Tabla 4-2. 
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Foainddmd difeancial swg6n oducac6n 

El nivel de educaci6n tiene una relaci6n inversa con lafecundidad alta y una estrecha relaci6n con la 

baja fecundidad, segin laTabla 4-6. A medida quo aumenta elnivel do educaci6n de lasmujures, 

dismtnuye laproporci6n de mujeres con siete o ms hijos. El 40 o/o do las mujeres con alqiuna i'duc ci6n 

primaria, el14.6 o/o que tienen primaria completa, el13.5 o/o de las que tienen soc,;ndarij inc-riplMta y 

el87 o/o con secundaria completa portenece, al grupo de fecundidad alia. 

A medida que aumenta elnivel de educaci6n, laproporci6n dt nujce:S COlt 120 C ti0Os i0;OS 

nacidos-vivos tambi~n aumenta, a excepci6n de lapequeFia dismirucion entre inlj, (:on e2d,(wlci, 
id incormpletasecundaria incompleta. Solamente el 17.4 o/o de las mulerms con ec .c]n p, 


pertenecen al grupo do baja fecundidad, comparado con el43.5 o/o de 1w:rntriols qrue hA)lart
 

completado lasecundaria. Sin embargo, laproporcibn do mujeres con tres o seis hijo: rfacicow .,i~s us
 

bastante uniforme on todos los niveles de educaci6n. Tabla 4-6.
 

TABLA 4 -6
 

N(rmero do hijos nacidoe vivos por nivel de educaci6n de las antravistadas 

Nivel do educacl6n 

No. do hijos nacidos Primaria Primaria Secundaria Secundaria Ningunoa Ttal
 

vivos incompi completa incompl. complela
 

10 61 4,fFecundidad baja 261 88 25 


(1-2 hijos nacidos 58.5 19.7 5.6 2.2 13.7
 

17.4 38.9 33.8 43.5 11.6 18.9 

9 149 818Fecundidad media 553 80 27 
9.8 3.3 1.1 18.2(3-6 hijos nacidos 67.6 

28.3 34.236.8 35.4 36.5 39.1 

291 933Fecundidad alta 597 33 10 2 
1.1 0.2 31.2(7-21 hijos naci- 64.0 3.5 


dos vivos) 39.7 14.6 13.5 8.7 55.3 39.7
 

25 155Ninguno 91 25 12 2 
58.7 16.1 7.7 1.3 16.1 

6.1 11.1 16.2 8.7 4.8 

74 23 526 2.351*Total 1.502 226 
22.463.9 9.6 3.1 1.0 

Una entrevistada con nivel universitarlo con labaja fecundidad no aparece on laprosente. 

6.6 
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aLa educacl6n en si, no reduce i'scundidad, pero estiestrechamente asocisda con Ismume. So 
" l 

matrimonio tardfo, mejores fuentes de informaci6n, aspiraciones a niveles sociales mWs elevados, etc En7 
el intento de medir Ia "modernidad" le las entrevistadas se asoc16 Ia fecundidad con el lugar do 
sacializaci6n durante Ia niflez controlada par Ia edad. No hubo asociacl6n alguna entre las variables, Io 
que Indica que una socializaci6n temprana no ser(a tan Importante en el comportamlento reproductivo, 
coma Io ser(an otros factores, tales como los ingresos, Ia educac16n o el nivel social. 6/. 

quo Ia educaci6n funclona a trav6s devariables lntermediastalescmo laspautas de consumo, 

El estudio de Ia asociaci6n entre Ia edad, Ia educac16n y Is fecundidad indica quo Ia edad y Ia 

educaci6n son factores importantes en Ia determinaci6n del nivel de Ia fecundidad de las mujeres 

menores de cincuenta afias. En este grupo Ia educac16n est6 inversamente relacionada a Ia fecundidad 

olevada y directamente relacionada a Ia baja fecundidad. Sin embargo, no existeaoclaci6n alguna entre 

Iaeducaci6n y la fecundidad para las mujeres mayores de cincuenta. 7/. 

Existen algunos indiclos de quo el grupo de muleres mayores de cincuenta ahlos con una alta, 

focundidad constituye una clase especial. Se observan las mismas pautas para este grupo cuando se 
relaciona con el Ingres0 y Ia edad. 

Nivel econbnnico y posicibn Socio.Econ6mica 

• xiste uni relacl6n Inversa entre el nivel de ingreso familiar y Ia fecundidad alta, o sea siete o mis 
CLmientos. La proporc16n de mujeros con elevado n6meroldehijosdisminuyearmedidagueaumentael
 

ingreso farniliai. Alrededor del 46 o/o de las entrevistadas r'ovenientes de families del grupo de bajos
 
ingrosos (n-: no: dL. Gs. 20.000), el 38.5 o/o del grupo do ingresos medlos (Gs. 20.000 a 39.999kyel23.9o/o
 
del grupo ti: ltos Ingresos (Gs. 40.000 y mis) Indican que han'tenido mis de seis hijos nacidos vivos. 

Lit baja fecuindidad (1 - 2 hijos nacidos-vivos) est6 directamente relacionada con el Ingresd. A medida que 
numptita et i,-;I de ingresos, Ia proporci6n de mujeres con fecundidad baja aumenta. Tabla 4-7. 

El nivel de ingruos est6 claramente asociado Can Ia fecundidad e, las mujeros do 15-49 aios do 
edad. Las mujeres ms j6venes 15-29 alos, con 3-6 hijos nacidos-vivos' disminuyen su fecundidad corr-el 
aumento do los Ingresos. As( el 58 o/o de las mujeres provenlentes do familias con baJos ingresos, el 34.1% 
de las provenlentos do families con ingresos medlos y el 28.9 o/o de las provenlentes de families con 
Ingresos elevados tienen fecundidad do nlvel media. Se observan paitas similares entre las muJeres con 
nivel elevado do fecundidad. Table 4.7. 

6/Cuadros no puiblicados. 

7/ Cuadros no publicados. No existe una relaci6>n inversa entre el nivel de educacldn y la fecundidad 
elevada entre las tnuJeres mayores de cdncuenta argos y el ntivl Chi cuadrado'de slgnlficacidn esa0.5 to 
cual indica ue las variablei no estan asoclada estrechamente. Un anlaIsl. de re reslAndo os hlfos 
nac'dos.vivos con los ingresos da un coeficlente de correlacl6n de 'O.01295, ilgnlficatl "enio0.00, to 
cual Indica que exste una relacl6n Inversa d4bll entre las variables.- Ver la atriz de correlaclon en el 
Apc'ndice 1. 

http:enio0.00
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TADLA 4 *7 

. mnwro dohijo nacidos vivo* do Isontro.istad 
fami~loarper cnpO (1971 

por Ingroo 

S No, do hiljos ncidos viv01 Men do Gs. 

20.000.. 

Inrv 0rw CAPlta 
Gs.20,000. 

39.099 
Gs.40.000 

y rns 
Ninguno Total 

Bhilos nacidos slso) 36.0 

12.8 

27.6 

22.7 

33.7 

30.3 

2.7 

19.0 10.0 

Fecundidadmodil3O,0 
hijos njc;Jos vlvoi) 

445 
55.1 
36.1 

181 
22.4 
34.0 

163 
20.2 
33.3 

19 
2.4 

30.2 

O. 

34.0 

Fecuodsdad alta 17 21 
hijos nacdos vires) 

570 
62 1 
46.3 

205 
22.4 
38.5 

117 
12.8 
23,9 

22 
7A 

3.!.9 

914 

39-5 

Ningurno 58 

37.7 

4.1 

25 

16.2 
4.7 

61 

39.6 
12.5 

10 

,,5 
15.0 

154 

6.7 

Total 1.231 
532 

532 
23.0 

489 
21.1 

63 
2.7 

Fastln 37 uhsefvacio es 

Las mujoros perteneclentes al qrupo do 30 a 49 aios, el nivel de Ingreso y la focundidad tambidn ostuin 

relacionados invorsamonte. El 55.8 o/o, ei 45.2 oo y 0l 26.5 o/o de las entrovistadas provoniolntes de 

familias con ingrosos balos, medioes y olovados, rspectlvarmonto, Indican una fecundidad lovada. La 

propotci6n de mujeres on los grupos do fecundidad baia y media zambl6n disminuye con el umento doe 

ingreso, Pero el nivel ie ingroso no oxplica las pautas de fecundidad oentreas ntrovistadaS de m5s der 

cincuonta aios de edad. Las pautas do fecundidad on este grupo son casi Idditicas paa !as frnjoels 

provenientes"de familias de Ingresos hajos y medlos, 8/. Vue
Una posiblo explicaci6n do la fucundidad diforente do las mujeres mayores do cncuento a ' .,s qs , 

con Ido alguna manera, tienon caractorfsticas particulares. Se cteo que la fecundidad est,5 rtdAawc:mnsda 

la mujor, o sea su concepci6n del mundo, incluyondo sus aspiraciones para (l futuro, N," modurnidad" de 

su aportura a los camblos. La educici6n o-sUna vf,i do comnunlcaci6n para nupv~is idtuas y lag mrujoros 
a

camr,-ilnas quo nacleron antes do 1929 practicamonto no tenfan oportunidad do in,;rmaci6n, 
otra co,untuw, yacks a Is.diferencla de las clue nacieron una d6cada r+s tarde, que S1 ya tuvieron 

modlosos modernos do comunicacien especialmente Ia radio a transistores. Es muy posibla larnbiri quo 

la mayorfa de las entrevistadas do FEMRURAL de mds do cincuenta aros, no tuvieron nunca acceso a los 

modernos mdtodos de antlconcepci6n durante sus aros fdrtiles, 

81 rtabijormaci6 n fue extra (da de tres tablas, no publicadas, en archtvo, Debido a la jalta c/ espadio nto 

se ha pod/do ilhdir todis In tablas de control. ba tabla par niujcres nayores de 50 alos Indcca que c 

anilsis (lc los IngQresos y dc la Mcad nro explicaci de unit nuenac adecuada la cdcesfas ninjcres enayores o 
sea, el ingreso y Iafecupdidad no estan asociados con la edaden este grupo de e-d 

B+,++. ++2+,++.+,+++ .,+.+-+. ++++++ ++ ++++,+ L++.:......3+3++.++,+: 

I 
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El uso do anticonceptivos 

El uso de anticonceptivos fue estudiado solamente para entrevistadas "expuesta al riesgo", o sea, 
muleres de 15-49 alios, que estaban casadas o viviendo en uni6n consensual. 10/. No hay diferencia 
importante en eluso de anticonceptivos entre las mujeres en uni6n consensual, 19.5 a/o,y las casadas, 
22.9 a/o. Tampoco hay diferencia importante en eltipo de anticonceptivo utilizado. Tanto las que viven 
en uni6n consensual como las casadas utilizan los rnismos m6todos con igual frecuencia. 11/. 

El 15.1 o/o utiliza la" pildora" y otros m6todos modernos tales como los dispositivos intrauterinos, 
laesterilizaci6n, elcondon, laespuma, lajalea, las tabletas o diafragmas; el1.2 a/o conffa en el retiro y 
en elritmo; el4.9 a/o en yuyos anticonceptivos de hierbas nativas; y el 1.2 a/o utiliza lalactancia como 
mdtodo para evitar elembarazo. Tabla 4-8. 

Alrededor del 78.0 o/o de las mujeres "expuesta al riesgo" no utiliza ningin m6todo anticonceptivo. 

La mayorfa de las mujeres que usan anticonceptivos conf (an en m6todos eficaces. el48.6 a/o utiliza 
la"pildara"; el6.4 o/o tiene dispositivos intrauterinos; el3.0 o/o utiliza espumas, jaleas, condones, 
(liafragmas o tabletas y el9.4 o/o han sido esterilizadas y alrcdedor del 5 a/o utiliza elritmo y el retiro. 
Las 	 que recurrfan a metodos de poca o ninguna eficacia reconocida utilizan principalmente los yuyos 
21.9 o/o y lalactancia 5.5 o/o. Tabla 4.8. 

TABLA 4 -8 
Uso actual de anticonceptivos por m6todo y lugar de obtenci6n 

(Mujeres expuestas Alriesgo) 

Tipos de anticonceptivos Casos Porcentaje deltotal Porcentaje do usuarias Lugar de obtenci6n 
Centros IPS Clinica Farmacia Otros Total 
de Salud privada no a

plica..
bles.
 

MW."dos modernos 222 15. 0o/a 67.5 o/o 151 5 28 26 1268.0 2.3 12.6 11.7 5.4 100.0o/o 
Pildoras 160 10.8 48.6 74.3 1.9 8.8 13.8 1.3 100,0o/o
Disp sitivus intrauterino 21 1.4 6.4 66.7 4.8 14.3 0.0 14.3 100.0 o/o
Jaleas,espumas 10 0.7 3.0 0.0 0.0 30.0 40.0 30.0 100.00/a
Esterilizaci6n, etc. 31 2.1 9.4 58.1 3.2 25.8 0.0 12.9 100.0o/o 

Tradicionalei 	 17 2.1 5.2 0 0 0 0 17 10.0o/o 
Ritmoy retiro 17 2.1 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0a/a 

Nativos 72 4.9 21.9 0 0 0 0 - 100.0o/ 
Yuyos 72' 4.9 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Lactancia y otros 18 5.5mdtodos 1.2 0 0 0 0 18 100.0 a/a 
.o o o 100.00.0 o.0 

Mujeres que no osan 1149 77.7 o/o 0.0 a/a 0 0 0 0 0 0.0 a/a 

Total 1478 	 329 

10/ Solatnente el 0.6 o/o de las mujeres que no estaban en los grupos que "corrian riesgos", 
presuniblemente solteras, utilizaban anticonceptivos. 

1I/i'er el cuadro no piblicado, CONTRACPBYMARSTATU, controlandoporMARSTATUEQ2o 3 
y /IGERFSP LI 7. El nivel Chi cuadrado de significaci6nera de 0.8029, lo cual indica que el tipo de 
union Po tenta influencia algunas6bre la elecci6 n del metodo. 



La mayorfa do las mujeres d, ms de cincuenta afos, 55.9 0/0no tiene ningura educaci6n formal. 

Haciend0 un estudio regional, casi el 63 o/o de las mujeres mayores de cincuenta aflos entrevistadas en 

Pedro (Eje Norte) no tienen nlnguna educacl6n formal,los Departamentos de Concepc16n y San 
zona Ganadera; 53.0 o/o do ltap~aa y elj~camparado conoel 59.0 a/a do las zonas do minifundlo y 

-
de 

e d
41.0 o/ode lasAreas de Nueva Colonizaci6n. 9/.SIla- uacii rf in
 

ingreso y Ia fecundidad estarfan relacionados con todos los grupos de edades.
 

1977 veriflc6 unaLa Encuesta de Prevalencia de uso de Anticonceptivos (EPOP) realizada en ei a,=,o 
,


Incidencla de uso de anticonceptivos similar a laFEMRURAL. En EPOP el17.1 0/ do las mujeres 

campesinas de 15-44 ahlos qu: "alguna vp.zestuvo casada" utilizan mdtodos "modernos" y 
con el16.1 o/o encontrado on la"tradicionales", seg~n clasificacl6n do FEMRURAL, comparado 

encuesta do FEMRURAL. EPOP hali6 que el5.9 o/o de las mujeres utilizaban yuyos, comparado con el 

4.9 a/o en FEMRURAL. Pero ambas encuestas difieron mucho sobre eluso de Ia lactancia como mo.todo 

de control de lanatalidad. En FEMRURAL solamente el1.2 o/o de las entrovistadas utilizan laInctancia 

como m todo de control do lanatalidad, a pesar de quo el29.8 o/o de las entrevistadas "exputa a 

rlesgo" estaban dando de mamara su hijo al tiempo de laentrevista. Aparentomente en EPOP so cIasific6 

a todas las mujeres quo estaban dando do mamar a su hijo al tiempo de laentrevista, y quo no estaban 

usando -inin otro mdtodo, como usuarias do Ia lactancia prolongada como m .odo anticonceptivo. 

La diferencia de los datos puede atribuirse tambi~n a diferencias metodol6gicas. En Ia encuesta EPOP 

las entrevistadoras lefan una lista de mdtodos anticonceptivos y laentrevistada indicaba cual mdtodo 

utilizaba, En FEMRURAL se lespregunt6 a las entrevistadas si utilizaban algiJn mdtodo para evitar el 

embarazo y en elcaso do una respuesta afirmativa, cu6I era elm6todo. La lactancia era registrada 

solamente si laentrevistada Ia mencionaba espec(ficamente. 

Debido a Ia alta incidencia de usuarios do lalactancia como mdtodo anticonceptivo encontrada en 

EPOP, las mujeres quo no utilizaban mdtodo alguno constitu (an el53.9 o/o de las campesinas. Como Ia 

lactancia no puedo considerarse como un mtodo eflcaz elporcentaje de mujeres que no usaban mdtodo 

alguno seg(Jn FEMRURAL es del 77.7 o/oun porcentaje bastante mds elevado que elde EPOP. 

Apesar de ladiscrepancia sellalada en lacuesti6n de lalactancia y a las consideraciones metodol6gicas 

como ladefinici6n de mujeres "expuestas al riesgo", EPOP y FEMRURAL parecen coincidir en general 

en cuanto al uso de anticonceptivos en el Area rural del Paraguay. En laencuesta do FEMRURAL, las 

separadas, solteras y viudas en elgrupo de edad f~rtil (15-49), constltuyen solamente el6.8 o/o do las 

entrevistadas. Por Iotanto, no deberfa haber grandes diferencias en los datos como resultado de las 

distintas definiciones de mujeres "expuestas al riesgo". 

Fuente do Anticonceptivos 

En laencuesta de FEMRURAL se averlgu6 las fuentes de donde las mujeres se proveen de 

anticonceptivos modernos; sea de servicios del sector p6blico, privado o del comercio. Los datos 

confirman Ios hallozgos de EPOP, de que en las Areas rurales, ladistribuc16n do mayor alcance de 

antlconceptivos modernos es a tra'j s del programa de Protocci6n Familiar, consultorio medico que 

funclona en Ios Centros de Salud. 

*El 67.5 o/o de las usuarias do anticonceptivos seg~n FEMRURAL conf (en en mdtodos modernos 

como nfldoras , dispositivos intrauterinos, Inyecclones, espumas, jaleas, tabletas, diafragmas, condones y 

laTabla 4-8. Do dstas, el 68.0 o/oobtlenen los dispositlvos o lasosterilizaci6n, tel como Iodemuestra 
p(ldoras do las cl(nicas de proteccl6n famlilar(DEPROFA), dependencla del Ministerio do SuludPiblica y 

91/Clculos basados en 5 tablas, EDUCAT BYAGRBSP BYREGIONAL, no publikados. 
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Bsieatr Social. E!2,3 o/o obtiene los anticonceptivos en cl(nlcas de Instituto do Previs 6n Social (iPS),Por lo tanto, el sector de salud pblica sumlnistra alas usuarlas el 70,3 o/o de los servicios en tanto quolas clln.cas privadas, los hospitales y los mddicos suon/astrans.frra12.6 ...a. I7o...............
o/o 12/-EI1 5.4o/6restatt . otIenon a trav6s do Intermedlarlos, de modoque laentrevistaca no conoce. tla
fuente. Do esta foria ol sector privado suministraba el 24.3 o/o de los anticonceptivos modernos. 13/. 

* . Factores do ublcacl6n 

Existen variaclones regionales en et uso y en el tipo de los anticonceptivos. La proporcl6n ms alta deusuarias de antlconceptivos modernos se halla en lazona ganadera, 13.2 o/o; Itap~a, 11.3 o/o; y las doszonas nuevas de colonizaciones, 13.1 o/o, respectlvamente. La mayor proporc16n do mujeres quo no"san anticonepti~os so encuentran en el Eje Norte,90.0 o/o,talvez por ser la zona Whs aislada, seguldo
per ia zona tieminifundio,,85.4 o/o. La proporcl6n de mujeres quo no utilizan anticonceptivos es.aproximadamente lamisma on las otras tres zonas, alrededor del 83.9 o/o. Tabla 4-9. 

Zonas 

Minifundio 

Zona ganadera 

Itapoa 

Eje norte 

Neo-colonizacion 


Total 

TABLA 4. 9
 
Distribuci6n regional del uso de 
anticonceptivos 

Modernos Otros Ninguno Total 

96 70 968 1134 
8.5 6.2 85.4 

41.1 62.5 48.5
 
20 5 
 127 152
13.2 3.3 83.6 
8.7 
 4.5 
 6.4
 

27 12 200 239 
11.3 5.0 83.7
11.8 10.7 10.0
 
22 10 
 288 320 
6.9 
 3.1 
 90.0
 
9.6 8,9 
 14.4
 

64 
 15 
 411 
 490
 
13.1 
 3.1 
 83.9
 
27.9 
 13.4 
 20.6
 

229 
 112 
 1994 
 2335

9.8 4.8 
 85.4
 

121 Las clh'dcas privadas dlrlghdas por CEPEP, parecen haber sido registridas como clInIcas prlvadasdebdo alerrordel entrevstador oadatos inexactos suministradospot las entrevistadas. 

131 EPOP all6 que el sector comercial provee el 26,5 o/o y else torfornal (pu'blicoy privado),el 67.6de todos los anilconceptivos," .... 
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Las diformenldas reglonales en eluso de anticonceptivos pucden estar relacionades con ladisponibilidad 
de servicios en las cinco zonas. Las clfnicas do Protecci6n Familiar que son las cIue m~s distribuyen 
anticonceptivos modernos utilitado- pot las campesinas, aparentemente no est~n distribuflas 
conveniuhmemcnte en cuanto a su alcance. 14/. 

El tso de inticoncptivos en las cinco zonas podr (a tambien reflelar las diferencins qut existen en la 
composiciun de Ia poblacion. Las tasas riOs bajas en lazona d Mirfundio y del Eje Norte podrfan ser eI 
resultado del elevado numero de rnujeres que emigran. Las mujeres msniiadicionales, menos ambiciosas 
que quedan, estn probablemente menos dispuestas a utilizar m6todos de anticoncepci6n. El mayor uso 
d anticonceptivos en las,ireas do colonizacie)n podr(a ser elrosultado de las influencias modernizantes 
en dichas zona. 

La toma de decisionas 

Tal vo el iindic;dor mzis cr (tico del poder de lamujer en Ia tomn de decisiones ecl(ue tione la 
iir:;,,sobre sa propio cuerpo, o sea elrol que desempeFia en laplanificaci;)n de su propia familia. La 

muler puedi, verse aveces hiposibilitada de desempeiiar un rol activo en la toma de decisiones (Iehido al 
equilibrio del p(uOr sexu,dI en su hogar, o a Iaspresiones sociales y culturales, o arnbos. Tfpicas del 
sequndo cso son las resput-stas tales ce,.,o -1o que Dios manda" o "no se habla del asunto". El 14.7 o/o 

de mujeres urnida, y casalas rspondie ,n de esta forma cuando se las interroga sobre las decisiones con 
tespecto ,i a planificaci6n dt SO familia. Esta actitud puede tener cornc reSultado 1nfecundidad ror 
negmlgercia. En los hIganres con jefes masculinos, l 13.0 o/o tIe los hombres toman decisionem con 

especto a laplanificiciun de su familia. Combinando estas cate(orf'as el 27.5 o/o e ns casos las mujeres 
que viven en uni(n consensual no tiflenen control !.Ajno sobre sus propias funciones reproductivas, las 
esposas en el28.4 o/o las Jefes de famnilia en el 10.2 o/o. La Tabla 4-10 muestra elpatr6n de toma de 
decisi6n en el6rea (1e pilinificaci6n familiar por el rol desempenado. 

TABLA 4- 10 

Planificaci6n familiar por rol desempeiado 

Rol iesempehia(Io Toma de decisi6n 

Entrevistada La pareja Hombre No so habla sobre Total 
sola. juntas. solo. elasunto.Lo quo 

Dios manda. 

Muter jefe de familia 71.4 o/o 18.4 o/o 4.1 o/o 6.1 o/o 49 

Pareja consensual 32.5 o/o 40.0 o/o 12.8 o/o 14.7 o/o 265 

Esposa 27.0 o/o 44.6 o/o 13.7 o/o 14.7 o/o 1102 

141*6 

Ecuesta sobre Fecundidad Miundialindican que el uso de anticonceptivos 

s I,.e a :"dispoiibilidadyacceso a los servicios de planificaci1n famdliar". Ve.r 
141 Dat.r p roterietesde la 1: 

afectadoh drr duda por 
Rodri,4e: , ;ermin, "'amily Plannitq Avhailability and Com',,',,ptive lractice," IntemationalFamily 
Ilanningl rpectiecsand ligest, vol. '4,No. 4 (Winter 1978), )."100.115. 

http:asunto.Lo
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En las declsiono relaclonadas con la fecundidad, la mayor(a de las Jefes de familia, el 71.4 o/0 ejerce 

l sobre proplos-proesos reproductivos- Jos -aunldas:actiJiancon un__paco _mnsde-econtrol sus, 

indepondencia quo Ias esposas. El 32.5 a/o do las unldas comparando con el 27.0 a/o de las esposas,
 

controla su propia fecundidad, La tona conjunta de decisiones predomina mSs en las uniones legales, el
 

44,6 o/a quo entro las unidas on el 40.0 a/o do los casos. Entre las mujeres Jefe de familla, e 18.4 oo 

participa on farina conjunta con sus compahieros on las decisiones con respecta asu fecundidad. 15/. 

Algunas entrevistadas pudioron haberse sentido intimidadas par Ia presencia durante la entrevlsta de 

miembros adultos do la familia. Cuando habfa otras personas adultas presentes,su pareja o do otros 
aigunas do las entrevistadas aparentemente no respond(an con franqueza al ser interrogadas.sobre las 

decisiones con respecto a la planificaci6n de su familia. Las entrevistadas tienen a menoscabar sus 

propios roles cuando atro adulto estA presente, y la proporc16n de entrevistadas quo respondleron que 

existe una toma coniunta de decisiones tambien dlsminuya.Todas las disminuclones on los roles quo las 

mujeres se atribuyen a sl mismas, so vioron contrarrestadas par el aumento del rol del hombre, lo quo 

indica quo mostraba alguna deforencia hacia el hombre cuando dste u otros adultos estaban presente, tal 

corno to demuestra la Tabla 4.11. 

TABLA 4 -11 

Roles dosempeliados en la planificaci6n familiar par grupos de control 

Responsabilidad de toma de decisi6n 

TntalSituaci6n do Ia Entrevistada Entrevistada Hombre La pareja No contes- Lo que Dias 

sola s6lo juntos t6. mande 

831La ontrovistada so1 31.8 10.8 43.6 9.7 4.1 

Otras personas presentes 27.0 16.2 41.1 9,2 6.4 610 

1.441 

Existen alqunos indicios de quo los datas sabre el usa de anticonceptivos pueden estar distorcionados, 

en parto, par Ia prosencia del esposo o compaiiero de la entrevistada durante el transcurso do. l 

casos las mujeres fueron entrevistadas.solas. Sus parejasentrovista. Tablo 4.12. En el 63.9 o/o de los 

estuvicron presontes en el 28.7 o/o de los casas y otras personas, en el 7:5 o/o.. La proporc16n de mujeres 

porcentaj do usuarlas de todo tipo de anticonceptivosquo no utiliza antilconceptivos aumenta y el 


(modernos, tradicionales y nativos) disminuye cuando el marldo. el compafiero est6 presente.
 

151 Solamente el 13,6 olo de Is ,n feres jeJe de JandiIla todavia maitiene una relac16n sexual, aunque 

35,8 olo del grupo tiene mnos de 50 ailos. 

. menos e . 50a'l~. 
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TABLA 4- 12 

Anticonceptivos par grupos do control 

Mtodo utilizado 
Ritmo 

Situaci6n de laentrevistada Nin(]un1o Modtirnos o YuyoS Lactncia Total 
Retiro 

214La entrovistada sola 74.2 17.2 1.2 6.3 1.1 
6J.9 o,1o 

El rnj-rido o elcompaieroro 

tambikn presentes 80.7 28.7 ofo13.5 0.8 4.2 0.7, 96

Otras personas presentes 76.8 15.2 1.0 4.0 3.0 25 
7.5 o/o 

335 

DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD 

Actitud fronte a los anticonceptivos 

es e! i: pu la 

actwi so, ) : l;ice 
Uriis de4los m(utivos ) ,Mcipales (l uso de rn!todos arrticonceptiv's dj P.,i ,c 

de limitar sU familia. Esta decisi/')i es primordial de la mujur, quo a veces 

conhjintarncrtiC CMo So par,. Del total de mujeres que [W" de,!dhin tent- wds lij(,, vl 43.1 1 

ul37.8 o/o hahl'a actuado sla; los lorhrT. (s 'i,nrrnan ! d,,.
ltpldo Ia dthCS1i1) junt( Con su parejj, 


ein ei 9 8 l'Ivh)5 as is En quw desuar hiju;, pit ec (IM!.Iu 1,II)lei !.clfpt tila l,
(iqtellas i, ;Iis inr,is 

en vl 15.3 o/o de los ca:,o, lo -macorjiirita derl rois irlfluynte. Los hornbres ton,in ladocisWr 


(Icision vs del 42 1 o/o y laentrevistaidat oma ladecision, en el24.5 Jo de los jsos l:.l;i ' 13.
 

TABLA 4 - 13 

Actitud de las entrevistadas frente a laplanificaci6n familiar comparado con los role. de toma de 
decisi6n sobre dicha planificaci6n 

Persona que torria ladecisi6n 

No se habla d lasinto, T,tal
 

Actitud Entrevistada Hombre Juntos Lo (JL, Dios mande
 

sola solo
 

Mujeres que piensan tener ms 213 133 366 157 869 
18.124.5 15.3 42.1hiios. 

60.353.8 70.4 59.8 74.8 

53 571
Mujeres que piensan no tener 216 56 246 

mis hijos. 37.8 9.8 43.1 9.3 
39.750.3 29.6 40.2 25.2 

1.440429 189 612 210Total 
14.629.8 13.1 42.5 



' 
:it / : :/ ! / i/ :;,: t. , , U : i: ! 

rene of 41.. :i:Do la mujre enrvsaa "epust al riego" of 58 o/o plns mrd hijo yj::i::Ji o/o no.ii~ 

Conb-osde -suponer-,-el-oUsode'anticonceptivoses rr~s com~n entr~e aquellas mulere$ qua desean limiter 

' : ws families. Do 6stas, el 32,1:-o/0 usa anticonceptivos, comparado con alredodor de un 16 o/o que desea 

• i: tenor mds h il o s. El 67.8 o/o do las muleres quoeno deseen m~s hilos no estdn usendo antilconcept Ivos , 

~~~comparado con of 84.9 o/o quo piensa=tenor rn,4rs 597hljos.El/uSto deoo103ood a nrvseaanticonceptivos moderno$ est nMA 

com~n entre las muleres que no desan toer rr~s hilos,. o/o. Per of4.3 c/ do ......vit 

quo estan usando m~todo$ anticonceptivos modernos, aparentemente esten tratando de espacier los 
hijos, rnds quo limiter of remoa de la familia, puesto qua las entrevilades indican qua piensan tener m~s 

hilos. El ritmo y of retiro son utilizados en la misma proporc16n entre ambos grupos de mujeres, mientras 

quo ofuse do yuyos es md$ eom6n (63.0 ale)entre las muieres quo no desean rods hijo$0 Table 4-14. 

, 

:: 
,i 

TABLA 4 - 14 

Use de enticonceptlvo$ per actitud de la entrevistada con respecto 
(Mujere$ expuestas al riesgo) 

a la plenificaci6n de Su familia 

Mktodos anticonceptivos 

Artitud No usin Mktodos 

mode rnos 

Ritmo o retire Yuyos Lactancia y otros Total 

t".1pls quv piens,:n 735 
tdner ms Wins, 84.8 

64.0compardo cOuononer4, o/o q~o 

89
10.3 

40.3esa eo 

8
0.9 

50.0d io.E s 

27 8 
3.1 0.9 

37.0 44.4oaniocpio 

867 

58.7oonso 

Mujeoes que piensan 
no toenr m s hijus. 

413 
67.8 
36.0 

132 
21.7 
59.7 

8 
1.3 

50.0 

46 
7.6 

63.0 

10 
1.6 

55.6 

609 

41.3 

Total 1.148 
77.8 

221 
15.0 

16 
-1.1 

73 
4.9 

18 
1.2 

1.476 

no tenen ninguna protecc n,Alrededor do doostrls d as mujeres qua ple ener rrs hijo 
-y eo9.2 o/oot utluzando mtodon ccpti omermdscomo tyuyosllas ees,q d m is y la 

mero do hlos naclosr. dameso lmtaerol tm o laaicne tiene una relacln drecta con ofl 1 

vio y tenido per la mu7r.0Tabl mujeroa as hlos, "plensananernotri(co ncop)? onun 
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TABLA 4 - 15 

Numsro do hijos nacidos vivos por actitud do la entrevistada con respecto a la planificaci6n familiar 
(Mujeres expuestas al riesgo) 

Nt1rnero do hijos nacidos vivos 

Actitud 

Ninquno 1 - 2 3- 6 7 y mis Total 

Mujeres que piensan tener mis 73 244 343 207 867 
hijos. 8.4 28.1 39.6 23.8 

78.5 78.5 58.1 42.9 

Mujores quv piensan no toner 20 67 247 275 609 
nuas hijos. 3.3 11.0 40.6 45.2 

21.5 21.5 41.9 57.1 41.3 

TOTAL 93 311 590 482 1.476 
6.3 21.1 40.0 32.7 

Las mujeres con ms de siete-hijos nacidos vivos, estn mas motivadas aconsiderar una limitaci6n del 
tamaiio de la farnilia, 57.1 o/o piensa no tener mlis hirjos, comparada "l 42.9 o/o que desea mis hijos. 

Existen ciertos indicjos que las pautas de comportamiento do las mujeres on cuanto al tamafio ideal de 
la familia en el ,irea rural esan cambiando. El 21.5 o/o de mujeres sin hijos nacidos vivos; el 21.5 o/o con 
uno o dos hijes, el 40.9 o/o con tres aseis hijos no pionsan toner ms. 

Con cada aumento del nlmero de hijos nacidos vivos tenidos, existe un aumento del porcentaje de 
mujeres que quieren poner fin a su funci6n reproductiva. 

Las actitudes pueden ser engafiosas. Tal vez a mujer no puede actualizar sus planes o cambia do idea 
mAs adelante. Los datos sugieren un cambio en las actitudes rns que una descripci6n del verdadero uso 
de anticonceptivos. Cuando so estudia el uso de anticonceptivos por nivel de fecundidad tal comose 
muestra on la Tabla 4-16, no iparece ninguna pauta del aumento del use de anticonceptivos por el 
aumento del nimero de hijos. La proporci6n de mujeres que no usa anticonceptivis es un poco mas 
elevada entre las que tienen tres a seis hijos, IocuaJ indica que uste grupo aparentemente practica mds el 
control de la natalidad que los otros. 

58.7 
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TABLA 4 - 16 

nacidos vivosLho de anticonceptivos pot njmero de hijos 
(Muje~es expuestas al riesgo) 

_- Ntjmero de hijos nacidos vivos 
Wtodos ____________ 7 y rneis Total1- 2 3 - 6 ___
Mttodos alticonceptivo Ningu no ________________________ 

394 1.14985 233 437

No usan 

7.4 20.3 38.0 34.3 
77.773.9 81.791.4 74.7 

64 222
53 100
5
Mto(Ios modernos 
28.92.3 23.9 45.0 

5.4 17.0 16.9 13.3 15.0 

0 16
5 11
0Ritmo o retiro 
0.0 31.3 68.8 0.0 

0.0 1.1
0.0 1.6 1.9 

20 73
0 16 37

Yuyos 27.40.0 21.9 50.7 

6.3 41.5 4.90.0 5.1 

4 18
6
3 5
Lactancia y otros motodns 
22.216.7 27.8 33.3 

1.21.0 '.33.2 1.6 

1.47893 312 591 482 

Total 32.66.3 21.1 40.0 

X2 = 0.0030.-

Ingresos y uso de Anticonceptivos 

con el ingreso familiar per capiti .. i abla 
El uso do anticonceptivos est6 directamento relacionado 

el aumento del nivel de 
de usuarias do anticonceptivos aumenta" con 

4.17 muestra que la proporci6n 
89.5 o/o de las familias sin ingreso 

no usan anticonceptivos constituyen el 
inqmrso. Las mujires que 

el grupo do bajos ingresos (menos de Gs. 20.000); el 71.9 o,-, en el 
ahguno; el 83.4 o/u tie las familias en 

en el grup Ic ingresos
20.000 a 39.999); y solamente PI 69.9 o/o 

grupo du rn(diarios ingresos (Gs. 

elevados (Gs. 40 000 y mis). 

con la posici6n econ6mica de la familia. 
El tipo de anticonceptivo utilizado tambidn esti relacionado 

El 21.0 0/o do las familis que forman los grupos do medianos y altos inqr ,, utilizar, anticonceptivos 

0/o de las que declararon no toner ingresu alguno y el 10.0 o/o del 
rodernos on relaci6n con el 5.3 

uso de m6todos modernos, muestra una pauta clara en cuanto a 
grupo do bajos ingresos. Sin embargo el 


los ingresos.
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TABLA 4- 17 

Mitodo anticonceptivo por nivel do ingreso familiar per chpita 
(Mujeres expuestas al riesgo) 

Ingreso familiar 	per-capita 

Mcitodos anticonceptivos 

,,nqn Ingreso 	 Menos de Gs. 20.000 Gs. 40.000 Total 

Gs. 20.000 39.999 y ms 

No 'usan 	 17 633 248 237 1.135 
1.5 	 55.7 21.9 20.9 

89.5 83.4 71.9 69.9 77.6 

Mtodos modernos 1 76 73 71 221 
0.5 	 34.4 33.0 32.1 

5.3 	 10.0 21.2 20.9 15.1 

Ritmo y retiro 0 9 2 5 16 
0.0 	 56.3 12.5 31.3 
0.0 1.2 0.6 1.5 1.1
 

Yuyos 	 1 36 19 17 73
 

1.4 	 49.3 26.0 23.3 
5.3 4.7 5.5 5.0 5.0
 

3 	 17L.actancia y otros 0 5 	 9 
29.4 	 52.9mtodos 0.0 	 17.6 

0.0 0.7 0.9 2.7 1.2
 

, 345 339 1.462Total 	 19 
1.3 	 23.6 23.2 



Nivel do oducac16n 

relacionado con el nivel de educaci6n de las entrevistadas an elEl uso de anticunceptivo tambiLn est, 
Io indica laTabla 4-18. Las mujeres sin ningunagrupo que esthn "expuestas al riesgo" tal como 

utilizan ningin tipo doeducacion esthn n-is concentradas ,84.8 o/o on elgrupo de lasque no 
lapronorci6n de mujeres que no utilizaanticonceptivos. A medida quo aumenta elnivel de educaci6n, 

ningOn tipo do anticonceptivos disminuye y solamente el50 o/o de las mujeres quo hab(an completado 

elciclo secundario no utilizan ningtJn m~todo anticonceptivo. El tipo de anticonceptivo utilizado no es 

muy diferente entre mujeres con menos educaci6n y las de mejor educaci6n. El uso de las p(ldoras y 

otros metodos "modernos" es relativamente uniforme a trav6s de los distintos niveles de educaci6n, que 

va desde el64 3 o/o entre las mujeres sin ninguna educaci6n hasta un 69.6 o/o con una educaci6n 

secundaria incompleta, tal 	como Iodomuestra laTabla 4-19. 

TABLA 4- 18
 

Uso de anticonceptivos por nivel de educaci6n
 
(Mujeres expuestas al riesgo)
 

Nivel de Educaci6n 

M6todos anticonceptivos 	 Primaria Primaria Secundaria Secundaria Total 

incompleta completa incompleta completa 

No usan 820 
71.4 
79.5 

132 
11.5 
69.5 

32. 

2.8 
58.2 

9 
0.8 

50.0 

156 
13.6 
84.8 

1.149 

77.7 

Mdtodos modernos 143 
64.4 
13.9 

39 
17.6 
20.5 

16 
7.2 

29.1 

6 
2.7 

33.3 

18 
8.1 
9.8 

222 

15.0 

Ritmo oretiro 10 
62.5 

1.0 

3 
18.8 

1.6 

2 
12.5 
3.6 

1 
6.3 
5.6 

0 
0.0 
0.0 

16 

1.1 

Yuyos 49 
67.1 

4.8 

11 
15.1 
5.8 

4 
5.5 
7.3 

1 
1.4 
5.6 

8 
11.0 
4.3 

73 

4.9 

Lactancia y otros m6todos 9 
50.0 

0.9 

5 
27.8 

2.6 

1 
5.6 
1.8 

1 
5.6 
5.6 

2 
11.1 

1.1 

18 

1.2 

18 184 1.478Total 	 1.031 190 55 
1.2 12.469.8 12.9 3.7 
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TABLA 4- 19 

Nivel do oducaci6n do las usuariam do anticonceptivos 

Nivel (le edUcaci6n 

Mt tcxius 
diliCof cptivos Ninlirna Prirnar ia Pr imaria Sect ntdh a Sec'nn aria Th,,-I 

incoropl. cnmpleta incornplet; cornpleta 

Mode, nos 64.3 67 8 67.2 (96 

C17. 

YuYoS 28.6 23.2 19.0 17.4 11 13 

22.2 

Ritmo o retiro 0.0 4.7 5.2 8.7 '11 1 16 
4.9 

Lactancia 7.1 4.3 8.6 4.3 11.1 18 
5.4 

T, 28 211 58 23 9 329 

I i "pilkora' v ti(ns rn(itoiliis mo(dernos han ganado aceptaci6n en todos los rv,,lus de eflucacion. El 
m.iido titil arli,() ervttnririttlas es y sr elrntodoW (nijd cntre campesinis la"pildiora" parece 

)oui lrm) Ild I1., r.)OlJiL 

, en Coclcnta elnivel tie ,dUjac'i(:)l, A i 1 ,i iceptdti I (it, Ia pI'dora u's uniforme, sin tene una 

e(duca( Lill inportante en ladh,teriinacion uiel rietoIo '1iitiuonlrplivOion formal I poie resultar factor 
aittirnitivi i.,-,riitiliaddo pior lamulet. Las inuieres con rneno- o ninqUna e(dJcaciorC conflan ma en los 

yuYos (Ju0 laS rujitres con cierta ,ducaci6n. El prcentaje de Usuarias de ,iuyos disminiuye a medida que 

auornta elniel de educacilin. Los rnctodos qte requieren cSIculos y precauciones, ties como elritmo y 
el ret io, sor rMiS coMLuIfeS entre mljers con rw:jot educaci6n y no son utilizadodpor mujores sin 

rninq id v(ucaci6n. 

El analisis (It, lainttaccion de laeducacion, laedsjd y eluso de anticonceptivos dio rusultados 
interesantes. En elgrupo de las mis j6venos (15.29) no habfa asociaci6n entre estas variables, apesar do 

que laeducaci6n y laead estaba, asociadas emtrechamento con elusa de antico, .rptivospa las 

rnujeres en elgrupo de 30-49 aF,,s, que ten(an riienos educaci6n que las inujeres rnS i6vwnes. Parecer(a 

n'e los conocimientos sol- e anticorceptivo, est6n ms difundidos entre la generaci6n camposina mis 
juvn, sin tenor on cut n'iasu nivl do educaci6n, quo cn dpocas pasadas. Anteriormente dichos 

conocimientos estaban ~is localizad is entre los grupos ,on mayor educacl6n. Ver Tabla 420 y Tabla 

4-21. 
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TABLA 4 - 20 

Uso do 	onticonceptivos por nivel do educacl6n 
(Mujeres entre 15- 29 aflos) 

Nivel de educaci6n 

Mk-todos anticonreptivos 

Pr imaria Primaria Secundaria Secundaria Total 
incompi completa incompleta corthpleta 

No usan 266 73 20 5 43 407 
65.4 17.9 4.9 1.2 10.6 
77.6 67.6 62.5 62.5 87.8 75.4 

Metodos modernos 	 50 22 10 3 4 89 
562 24.7 11.2 3.4 4.5 

1,.u 20.4 31.3 37.5 8.2 16.5 

Ritm 	 o retiro 5 1 1 0 0 7 
71.4 14.3 14.3 0.0 0.0 

1.5 0.9 3.1 0.0 0.0 1.3 

Yuym 	 17 8 1 0 2 28 

60.7 28.6 3.6 0.0 7.1 

5.0 7.4 3.1 0.0 4.1 5.2 

Lactancia y otros 5 4 0 0 0 9 

m~todos 	 55.6 44.4 0.0 0.0 0.0 
1.5 3.7 0.0 0.0 0.L 1.7 

Total 	 343 108 32 8 49 540 
63.5 20.8 5.9 1.5 9.1 

X2 = 0,1783.. 



Mktodos ant iconc4pt ivos 

No usan 


MWtodos molderno)s 

Ritmo y retro 

Yuyos 

Lactancia y otros 
metodos 

Total 

X2 = O,O001.-

TABLA 4 • 21 
ducaci6nUso do anticomePtivOS pot nivol do 

(Mujefw entre 30 - 49 aIlos) 

Nivel de Educaci6n 

Primaria Rimaria Secundaria Secunclaria Total 

Incompl. Co mpheta Incompleta Completi 

.1 113 742
554 59 12 

0.5 15.274.7 8.0 1.6 

40.0 83.7 79.1
80.5 	 72.0 52.2 


3 14 133
93 17 6 

2.3 10.54.569.9 12.8 

14.2
13.5 20.7 26.1 30.0 	 I(R4 

1 1 0 9
5 2 

0.011.1 11.155.6 22.2 
00 1.04.3 10.00.7 	 2.4 


6 45
1
32 3 3 

13.371.1 6.7 6.7 	 2.2 

4.7 	 3.7 13.0 10.0 4.4 4.8
 

9

4 1 1 	 1 2 


44.4 11.1 11.1 	 11.1 22.2 
1.04.3 10.0 1.50.7 1.2 

10 135 938
23
688 82 

1.1 14.42.573.3 8.7 

Consecuenda da la fecundidad 

mrnrtalidad 
una elevada fecundidad us el elevado r,dice 	 de 

Li principal consecuencia de 
son mas elevadas en 6reas rurales (rue 	 en las 

mortalidad materno-infantil 	 lLs tasas (emateno-infantil. 	 Wrantil'.las t,)SaS (1(! 110lr .lidcl 
)ara suminiiitiar c'ifciiloi5 sohru 

urbanas. FEMRIIRAL rno fue diw,i ado 	
;)aj .ila dficult,,

s.0 n cea iarrnnte inexactos debido 
o .r ,i rm(u %(Los clculos pal,; 

infor rmacien corntdah,. 

Las taas de rin)talidad 

comparado con 61.06 para 

el interior fue de 121.97, 


101 85. En 1974 la tasa 


l ., (I," ,1 9d.e1 1 por copa a 197,1 11n 	
.;, 

infniatil uii vl interior i
9 7l Ii ta a de morl ud rIitan lt..
,n'. En

Asunci6n y 86.32 para too el 
n Ii tasi; ,2,,,ioOal ue1960. .n dichho i 


1-nis eluvda rulistrada desdela tasw 	 6
 in 13.0 o/o endel pals dismimiel inteiorde mortalidad infantil en 



comparac16n con las tasas glabales de martalidad, aunque en Asuncl6n s roglstr6 una ddmlnucl6n d. 
37,0 0/0, ,Las causas principales de muerto son, on ordan do imprtancia,'la diarro., Ia pulmon(l y I 
bronconeumon(a, las leslones 0bstitricas y el t6tano. En 1974 las lesiones obst6tricas, I&dlarrea y Ia 
desnutrlci6n aumentaron an un 77 o/0 a 82 0/o y 80 a/o, respoctivamoento. 16/ 

Las tasas de mortalidad materna en el interior aumontaron un 34.9 o/o n el por(aod 1960-1 974. La 
tasa variaba de un lugar aootro en ,1974, de un 3.65 por cada 1000 nacimlentos on Areas aledaias alii 
Departamento Central, a ur, 7,48 en las Areas de minifundlo mris remotas'a 9,87 an lag zonas de 
colonizaci6n, Las hernorragias constituyen la principal causa de muerte, especlalmente entre las mujeres 
mayores do trointa aias. 

La mortalidad materno-InfantlI puede considerarse como una consecuencia de Ia fecundidad en el 
sentido de que las familias sin conocimientos suficlentes para planificar el tamaflo de Ia familla son 
igualmente Incapaces do proveer una dieta, una higiene y un cuidado de Ia salud adecuados para S" 
mismos y para sus vistagos. Actualmente las familias campesinas tienen pocos recursos midicos, aparte 
de los curandoros y las parteras. Los centros do salud oxistentes no alcanzan al grueso de I poblac16n 
rural con los programas de salud disoiados con ol fin de reducir la mortalidad materno-Infantil. Por 
ejemplo, solamento el uno por ciento de las mujeres entrevlstadas habtan participado en grupos quo 
recibtan educaci6n prenatal,-y solamente el 1.4 o/o habtan participado en grupos qua reciblfan educacl6n 
pars el cuidado del niho. Estos programas genoralmente no son conducidos a nivel do compalifa. Las 
mujeres quo viven on compalifas cercana a los pueblos, ocaslonalmente participan en dichos programas, 
El 0,2 o/o de las entrevistadas de FEMRURAL hablan tomado cursos de enfermerfa domdstica y de 
primeros auxilios. 17/. 

Diferenciales do Fecundidad y do Ingresos 

Las familias desorganizadas son proporcionalmente ms numerosas on los grupos de bajos Ingresos quo 

las organizadas quo son menos numerosas. Alrededor del 66 o/o do las familias con sels o m s mlembros 

ganaban menos de Gs, 20.000 per.capita on 1977, comparado con el 41 o/o do las famillas con menos de 

6 miembros.Tabla 4.22. Las famillas extensas desorganizadas son mWs numerosas y mis pobres quo 

cualquier otro tipo do familia. 18/ Table 4.23. Alrededor del 70 o/o de las families extensas 

desorganizadas tienen Ingresos menos de Gs. 20.000 comparado con 50-55 o/o do los otros tipos de 

familias. 

Estos datos indican, qua I fecundidad elevada, especialmente entre las mujeres solteras, puede 
constituir un impedimento para ,as families en su lucha pare mantenerse a S( mismas. El (ndlce do 

depondencia, o sea Is proporc16n do depondientes do los mlembros productivos do Ia famille, os mayor on 

dichas unIdades, 

16/ ,i,,,he. 'ni,''rsild,\ (lcvnzale Facultad de Clenckas Midleas.Ajtsunc'6n, 
Inltc\racd' de la enscilanz en saiud materno- infantil y reproduccl6ton humana, Asunci6n, Paraguay, 
t 977. pp. 109 110, jllitO Cuadlr,, No, 18, lfaltado agua potable esfrecucntemente citada coma una 
cawa priticipjlde la mortalidadInfatitil, Niguna de las Conpail'as tieien sistema de agua potable. 

17/ 1'eVel tom do h frecuenchau, (h'ELLBAD ; PRENATAL, y TRAINING EG 5, iS, 16.), 

18/ V,,r tiST RUC'." fY NOAII"AAM, en archl/v, para tamalo defamlla por ttipo defamila (Cuadro no 
publk.do). 

http:publk.do
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Poutas do Actividad 

Ha sido bien documentado elhecho do quo en los centros urbanos laparticipacl6n de lamujer en la 
fuerza de' trabaJl tleoneunefecto inverso'sobre la fecUndidad. EnlasAreas ruialseste'efectonegativno.... 
so maniflosta aun cuando la mujer tambi~n participa de las actividades productivas. La raz6n invocada 
frecuentemnte es quo en las Areas rurales no existe una dlstinci6n marcada entre ol trabajo realizado "en 
lacasa" y "fuera de lacasa" o sea, no existen conflictos marcados de rol, puesto que las mujeres pueden 
Ilevar asus hijos consigo al lugar de su trabajo o dejarlos bajo elcuidado de los nlflos ode pa-ientes. 

En FEM RURAL se estud16 ta relacl6n entre Ia participacl6n de las mujeres y Ia fecundidad en tres 
dimensiones: trabajo de campo, actividades generadoras de ingresos realizadas dentro de lacasa o fuera 
de la ca;a y partlcipaci6n socio-econ6mica. Estos tipos de particlpacl6n han sido analizados 
detalladamente on el Cap'tulo 5. El tratamiento do este tema estard Ilmitado solamente a las pautas de 
particlpac16n relacionadas con lafecundidad. 

Particlpacl6n Social 

No existe asoclaci6n alguna entre el nimero de hijos nacidos vivos declarados por las entrevistadas 
para cada cohorte do edad y su participaci6n en las actlvidades socio-educativas. Pero, entre las mujeres 
quo participan en actilvidades Soclo.educativas, elntmero de hijos nacidos vivos quo tionen influye en el 
modo en que ella participa y en Iaelecci6n de actividades, tal coma Iodemuestra laTabla 4-24. 

TABLA 4 -24 

Niveles do fecundidad de las particlpantes on actividades Socio-Educativas 

Tipo do participaci6n Fecundidad baja (1-2) Fecundidad media (3-6) 'Fecundldad alta (7-21) 

Actividad educatlva 28 93 113 
35.4 44.5 49.3 

Trabajos comunitarios o 41 106 96 
beneficencias, 51.9 50.7 41.9 

Actividad recreativa 10 10 2U 
12.7 4.9 8.7 

rotal actos do partlclpaci6n 79 209 229 
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La mayorfa de Ins entrevistadas quo no habfan tenido ninglin hijo racido vivo so dedican a trabajos 
comunitarios o do beneficencia mientras que las mujeres que tienen par Iomenos un hijo dividen sus 
esfuerzos antre actividades educativas y los trabajos comunitarios/beneficencia. 

Existe una relaci6n directa entre la fecundidad y laparticipaci6n de las entrevistadas en actividades 
educativas. El 35.4 o/o de las quo tienon 1-2 hijos; el 44.5 o/o de las que tienen 3-6 hijos y el49.3 o/o de 
las que tienen 7 o mis hijos, participan en actividades educatias. Esta pauta indica que participan en las 
actividades educativas on proporci6n al nimero do hijos quo asisten a laescuela. La proporci6n de 
mujeres con hijos quo participan en trabajos comunitarios y de beneticencia di3minuyL desplurs do sois 
hijos; el '3l.9 o/o, baja; 50.7 o/o, media; y 41,9 o/o, elevada, respectivamente. Ctiando so compra la 
fecundidid y laparticipaci6n social ;on laedad, laeducaci6n y elingreso, no so ,.ncuentra asociaci6n 
alguna en;re las variables. 

Participaci6n en el Ciclo de Cultivos 

En FEMPURAL se confirma quo no existo ninguna relaci6n inversa entre lafecundidlad y el trahajo 
agrfcola, atin cuando fue controlada por edad y especializaci6n de cultivo. El anilisis de laparticipaci6n 
.n labores agr(colas por cohortes do fecundidad demuestra que laasociacci6n que existo ectre Ia 

fecundiclad y el trabajo de campo, es muy d6bil, como puede apreciarse en Tabla 4-25. La proporci6n (Je 
mujeres que realizaba entre una y tres tasas es bastante constarite par gropo de fecundidad: 70.2 o/o 
(baja), 68.8 o/o (media) y 71.5 o/o (elevada). No existfa ninguna asociaci6n entre las variables cuando [a 
participaci6n en elciclo de cultivos estaba controlada por Liedad y laespecializacifn de cultivos. 

Por Iotanto, laparticipaci6n en el ciclo do cultivos aparenterente nu es causa de dificultad para que 
lamujer ten,a hijos, tal vez porque no existe un conflicto de roles, porque laparticipaci6n de lamisma 
en eltrabajo de campo est6 determinada por otros factores tales come lamano do obra familiar 
disponible, laposici6n econ6mica de lafamilia, elnimero de hect6reas cultivadas, Estos factores han 
sido analizados en elCap tulo 5. 

TABLA 4 - 25 

Fecundidad par tareas desempefiadas durante el'ciclo de cultivos 

Niveles de fecundidad 1 - 3 Tareas* 4 o rnAs tareas* Total 

Fecundidad baja 120 51 171 
(1-2 hi~os nacidos vivos) 70.2 29.8 

16.7 16.7 16.7 

Fecundidad media 264 120 384 
(3-6 hijos nacidos vivos) 68,8 31.3 

36,7 39.3 37.5 

Fecundidad alta 336. 134 470 
(7-21 hijos nacidos vivos) 71.5 28.5 

46.7 43.9 45.9 

Total 720 305 1025 
70.2 29.8 

El n~imero promedio do tareas desempeiadar por cada participante era de tle, (3).-

X2 = 4C.01._
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Particlpaci6n Econ6mica 

En FE-MRURAL se demuestra tambi6n que no existe ninguna asoclac16n entre la fecundidad y el 
trabajo "fuera de ia casa". Tampoco existe asociaci6n alguna entre las ganancias semanales do la mujer
(de aqL-Ollas quo tribajan fuera do la casa) y la fecundidad. 19/. Distinguir el trabajo realizado en la casa 
y el realizado fuerj de ella, es a menudo confusa en las 6reas rurales. El trabajo realizado fuera de la casa, 
muchas veces corisideraao como una medida de la "modernidad", puede ser en realidad, bastante 
tradicional. Las quo olaboran cigarros y veles son algunas de las mujeres m s pobres y tradicionales. 
Trabajan tanto hciendo cigarros y velas en la casa como fuera de la casa, comercializando sus productos.
Casi el 72 0/o do las mujores que trabajan fuera de la casa durante la semana de referencia, tambidn 
trabajan dentro (lel hogar. 

En r'EM.RURAL so tom6 en consideraci6n, en el diseo del cuestionario, en la codificaci6n yen los 
procvd,-JIv ,i, analfticos, la falta de marcada distinci6n de los.lugares de trabajo en las ,reas rurales. Por 
lo tanto se puedj m;alizar la fecundidad por lugar de trabajo (en la casa, fuera de la casa, juntos), como 
tambi6i por t:, dc tril-,ajo, puesto que existeri diferencias importantes de status entre los tipos de 
trabajo realizadon por las ertrevistadas. 

Los distintos tipos de participaci6n econ6mica fueron clasificados como trabajo fhmiliar no 
remunorado; ,ctivirades generadoras de ingresos y combinaciones de trabajos remunerados y no 
remunerados. .a combirnaciones de trabajo por tipo de lugar incluyen ocho categorlas anal(ticas quo 
aparecen en ia"abta 4.26. 20/ 

No existen pat tas conslantes oara los grupos de fecundidad media y alta, a pesar de quo la proporci6n
de mujere, d idivehs de lecundidad mediana y alta es casi id6ntict para los dos grupos de status m~s 
elevation. La pioporci6n do mujeres sin hijos es bastante constante por grupo de status. Ver la Tabla 
4-27, una verbi6n simplificada de la Tabla 4-26, que muestra solamento las mujeres que trabajan "dentro 
de la casa". 

Casi la misma proporci6n de mujeres que tralajan solamente fuera de la casa pertenecen a los grupos
do fecundidad alta y baja, y alrededor del 41.0 o/o tienen un nivel de fecundidad mediana. No existen 
tampoco relacionei constantes entre la fecundidad y el status del trabajo, medidas hacia abajo de la 
Categorfa 4 a7. entre las mujeres quo trabajaban fuera del hogar. Tabla 4-26.

191 ],I niid Chi cuadrado de S0idficaci6n era >. 1 para una tabulaci6ncruzada entre el trabajorealizado 
ilic'a de la t a,, y 1,;frrolillad(nti,nero de Ihjos iacidos), basada en TASAPART BY LIVBTHP. La 
siiqnificaci, : cr " .1 par i uia ta' .iaci6ncruzada basada en TASAPART BY TOTIWEEK (Participacion

' v'COIt6)?icj t omp[a"I'a CouH ILi.qaaitas s, ;L matt,, I. 

20, I, dcJiicio ps q' I';- dii teller las variablh.: en las categor(asde Variable TASAPART son: 1-3 
'Solamente ell la Casa"; (1) Pclemuaerado, (2) Remunerado y No Remunerado, (3) Trabajadoras

familiares. No lb'imiirada. La Categoria 4 -s "Empleada Solamente Fuera de la Casa".Las categorias
.5-9 son "E pieadas ta-ito De ro nomoFucra de la Casa"; (5) Remunerados solarnente, (7)
Trabajadoras.jiniliaresii, renmcrada,. que tambi6n trabajabanfuera de la casa. La Categorta 8 es 
"Economicarnente Inactiva". 



TABLA 4- 26 
Tipos do participaci6n econ6mica por nivel do fecundidad 

SOLAMENTE EN LA CASA FUERA AMBOS 

Nlyol do 
Facundl. 
dad. 

Trabajo 
ramune 
rado so-
I 

(1) 

Romunorado 
y no remune 
rado. 

(2) 

Tribajadora Trabaja
familiar no solamen 
remunorado tefuera 

Imenl 

(3) (4) 

Romunorado Remunerado Trabajadora
dentro y tue. y no remune familiar no 
ra.de lacosa. rado an laca-romunerado 

sa y empioa. y ompleada 
dafuera de la tuora. 

(5) ml sma.( 6 ) (7) 

Econ6 -
mlcamente 
inactlva 

(B) 

Total 

Fecundl. 

dicad ba. 

Ja(1-2) 

76 

17.1 

21.5 

106 

23.8 

18,0 

124 

28.9 

17,2 

25 

5,6 

24.8 

13 

2.9 

21.7 

12 

2.7 

12.8 

15 

3,4 

14.4 

74 

16.6 

22.9 

445 

19.0 

Focundl. 131 
dad me. 16,1 
dla (3-6) 37.0 

228 

27.9 
38,7 

222 

27.2 
30.8 

41 

5.0 
40.6 

18 
2.2 

30.0 

36 

4.4 
38.3 

36 

4.4 
38.3 

04 

12.7 
32.2 

816 

34.8 

Fecundl. 124 
dad alia 13.3 
(7.21) 35.0 

217 
23.3 

36.8 

327 
35.2 

45.4 

26 
2.8 

25.7 

27 
2.9 

45.0 

38 

4.1 

40.4 

49 

5.3 

47.1 

22 

13. 

37.8 

930 

39.6 

Nlnguno 23 
14.8 

6.5 

38 

24.5 
6.5 

48 

31.0 
6.7 

9 

5.8 
8.9 

2 

1.3 
3.3 

8 

5.2 
8.5 

4 

2.6 
3.8 

23 

14.8 

7.1 

155 

6.6 

Total 354 

15.1 

589 

25.1 

721 

30.7 

101 

4.3 

60 

2.6 

94 

4.0 

104 

4.4 

323 

13.8 

2.346 

TABLA 4 - 27 
Grupos status por nivel do fecunditad 

(Mujeres qua trabajan solamente dentro do lacasa) 

Niveles de Fecundldad Status Bajo Status Medlo Status Elevado Total 

Fecundidad 
(1 -2) 

baJa 124 
40.5 

17.2 

106 
34.6 

18.0 

76 
24.9 

21.5 

306 

Fecundidad medlana 
(3.6) 

222 
38.2 

30.8 

228 
37.2 

38.7 

131 
22.5 

37.0 

581 

Fecundidad alta 
(7 y m4s) 

327 
50.0 
45.4 

217 
32.4 
36.8 

124 

18.6 
35.0 

668 

Nlnguno 48 

44.0 
6.7 

38 
24.9 
6.5 

23 
21.1 

6.5 

109 

Total 721 59 354 1.6u 

• !r i 
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No existe ninguna asociaci6n entre la fecunidad y la participaci6n econ6mica controlada par la edad, 
excepto entre las rnui,.res de cincuenta ahios. El 58.0 o/o de estas mujei es pertenecen -1 grupo de
fecundidad alta, comparado con el 32.1 o/o de las mujeres menores de cincuenta. Existe una relaci6n 
directa entre la fecundidad y el status del trabajo entre las mujeres mayores de cincuenta con menos de 
siete hijos nacidc;, y una relaci6n inversa entre la fecundidad y el status del trabajo entre aquellas 
con siete o mis h:; , widos vivos. Tabla 4-28. 

TARLA 4 - 28 
Tipos do particlpaci6n econ6mica por nivel do fectindidad 

SOL.AMENTE EN LA CASA ,,FUERA AMOOS 

PA EabiladolaNIngi dl Trabao TOnrarir, "rAbJa Rernunerado Remunerado Trabajadora -mndkaTinTo TOlIt
Flcun i. Rertnine, y ,ure, 0O,.,- far, Ir tOlr,. ,A. dentro y fue- y no rernune- farillar no Inllctla
 
dad. rido s.l IAdO ranurerada" to 1,414. CS.
radoe cI rado en I&CA. remunerlada 

dl uers dl fuar.
 
(1 3r',,nfr,. ( 3) (43 (5) U yI(6)mia. yeoed
(7) 383 

1- 6 55 64 53 10 8 

HIlos na 22.3 24.6 


7 11 48 260
20.4 3.8 2.7 3.1 4.2 18.5
 

Cldoz 1I- 50.4 37.9 25.0 41.2 35.5
50.0 38.1 45.3 37.5 

7 •21 55 94 149 9 10 9 19 52 397 
Hl,%no. 13.9 23.7 31.5 2.3 2.5 2.3 4.8 13.1
c1dcl vI- 47.8 55.6 70.3 45.0 58.8 42.9 61.3 49.1 57.5 
not. 

NMngono 2 1I 10 1 0 4 0 6 
 49
 
5.9 32.4 29.4 2.9 0.0 11.9 0.0 17.61.7 6.5 4.7 5.0 0.0 19.0 0.0 5.7 4.9 

Total 135 169 212 20 17 21 31 106 t91 
1M.6 24.5 30.7 2.9 3.02.5 4.5 15.3 

Si se considera el ocio o la falta de actividad econ6mica, no a [a capacidad para generar ingresos, de 
status mis eiwado, entonces no existe una relaci6n directa entre la fecundidad y la inactividad para las 
mujeres en general. Sin embargo, existe una relaci6n directa entre la fecundidad y [a inactividdd para
aquellas mujere mayores de 50. La propcrci6n de mujeres inactivas aumenta a medida que aumenta la 
fecunidad de 13.1 (grupo de fecundidad baja), a 24.4 (grupo de fecundidad mediana), a 57.6 (grupo de
fecundidad aita). La proporci6n (!e mujeres sin hijos por tipo de trabajo no indica pautas constantes, a 
pesar de que la proporci6n de mujeres sin hijos entre aquellas que trabajan solamente dentro de la casa es
de 19.7 o/o, comparado con un 24.5 o/o entre aquellas que trabajan fuera, v 7.1 o/o entre las 
econ6micamente, inactivas. Los clculos estin basados en la Tabla 4-26. 

Las tabulaciones cruzadas entre la fecundidad y la participaci6n econ6mica por rol social (mujeres
Jefe de familia, parejas consensuales y esposas) revelaron que los roles sociales no explicn las diferencias 
en las pautas de participaci6n relacionadas con la fecundidad." 21/. 

21/ El nivel Chi cuadrado se Significaci6n para estas tabulaciones cruzadas era).005. La reclasificaci6n
de los datos por mujeresgeneradoras de ingresos, no remuneradas einactivas, por grupos de fecundidad,
di6 una signiPicacion de>.3. 
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Conacail6n 

La tash de fecundidad de las mujeres del A.-ea rural es m~s elevadade que las mujeres urbnas y ai~nlas qua viven en Asunci6n. En FEMRURAL mds se nota que la educaci6n, el ingreso y la edad,variables muy importantes sonque pueden estar influyendo
fecundidad estA asociada 

en las pautas de la fecundidad. La altacon bajos ingresos y a la falta (o poca) educaci6njy la baja fecundidad conmayores ingresos y niveles mAs elevados de educaci6n. Estas pautas rigen para todas las mujeres, exceptopara las m sde cincuenta afros. Las mujeres de rniveles elevados de fecundidad mayores de cincuenta afrosconstituyen un case especial, tal vez porque tienen menos educaci6n,mundo, y probablemento porque no 
un enfoque mrs tradicional deltuvioron acceso aservicios m6dicos que les permitiora of control desu fecundidad durante fus aros de mayor reproducci6n. 

La fecundidad est6 tambi6n asociada con of deseo de la mujer de toner hijos juntamente con suincapacidad para controlar sus propios procesos reproductivos. La falta do control se debe ala carenciade conocimiento, recursos, servicios o de consentimiento de parte del hombre. Alredodor del 78 o/o delas mujeres rurales "expuestas al riesgo" no ostan usandoaparentemente anticonceptivos. Agu..s mujoresno querfan admitir de que estaban usando articonceptivos si la entrevista se realizaba enpresencia de otros adultos. Alrededor del 28.0 o/o do las esposas o compahieras no lesernoefan ninglnrol en la toma de decisiones con respecto a la planificaci6n de su familia. 
El use de dispositivos modernos de anticoncepci6n est6 directamente relacionado con cf ingroso de lafamilia, coma tambicn con of nivel de oducaci6n de la entrevistada. El usa de anticonceptivos es m-';scomn entre las mujeres j6venes 15-29 afros que entre las mayores de treinta. La mayor'a de las mujeresque utilizan anticonceptivos modernos las obtenfan a trav6s do los programas del Gobierno y laproporci6n de mujeres que usan anticonceptivos en una regi6n en particular puede reflejar of alcance delos servicios de protecci6n familiar disponibles en dicha zona. 

La consecuencia de una elevada tasa de fecundidad en el 6rea rural, donde la falta do higiene y deadecuadas pricticas de nutrici6n , junto con la falta de suficientes servicios mddicos, es tambi6n elevada latasa de r otarlidad materno-infantil. Parecerfa tambi6n que las familias numernsas
su econnm(a. exigen demasiado de
La proporci6n de las familias nucleares organizadas con menos do siete miembros eramonor entre las de bajos ingresos que en cualquier otro tipo de familia. Las familias numerosas del tipo
qxtena desorganizada son las mns pobres.
 

La fecundidad par s" sola parece que no afecta el hecho de quoactividades productivas o sociales, excepto 
una mujer participe o no en 

asociada con 
entre mujeres mayores de cincuenta afros; perola participaci6n y ci tipo de trahajo o actividad social que desempefia. 

si estA 
El tipo de trabajo,par ejemplo, estd asociado con la fecundidad, as( coma son las actividades educativas. 

Las pautas de fecundidad de las mujeres rurales parecen distribuirse gn dos dpocas; aquellas nacidasantes de 1928-30 y las nacidas despu6s. Este instite seiiala una finer divi~oria en la historia demogrdfica
del Paraguay. 



CAPITULO 5 

Pautas d. participacl6n saab -con6mica, 

Este cap(tulo describe Ia participaci6n socio-econ6mica de Ia mujer rural e identifica a los sub-grupos, 
definidos an t6rmino: del status y del comportamiento. Las, reas de actividdd estudiadas aquf son Ia 
particlpaci6n agr(cola, los trabajos no domgsticos qua realizan las entrevistadas.,enila semana anterior a Ia 
entrevista, y su participaci6n on actividades sociales y educativas. 

El cap(tulo ecth dividido en cuatro secclones. La Secci6n A describe el rol de las mujeres en Ia 
producci6n del cultivo principal comercializado y compara estas mujeres con aquellas de operaciones 
agrfcolas a nivel de subsistencia, as( como otra3 mujeres cuyas familias no comerclalizaron ningt~n 
cultivo. L. Secci6n B presenta varlos cilculos de los (ndices de actividad ccon6mica de mujeres 
entrevistadas, explicando qile las diterenclas an Ia defin!c16n de lo qua constituye una poblac16n
"econ6mi-2mente activa" producen indices de partk,;paci6n econ6mica oue varfan mucho entre s!. Esta 
secc16n tambidn induye una oxplicaci6n de Izs pautas de actividad econ6micP de las entrevistadas 
durante 'a eainann anterior a I entrevist- I.a Secci6n C etudia los ingresos de las entrevistadas, como 
lambl6n las do otras mujeres do Ia fcmiliu, ,y presente un (ndice salarial promedio para las actividades 
dosempueadas. Pot UJitimo, Ia Secci6n D -stwd!a las in.errelocioneq entre los, d!stintos tipos de 
contiiaxci6n ecor6mica 'o lasmi',a.., y I= partlcir.;iU3!n .oial de las nmismas a Ia ;t.z d s s perfiles 

ccn6minos. 

A. Participaci6n en el ciclu ,agrfcola 

l.a participtij6n do ja niujer enlieas rolacionadas con los cultivos durante oi ciclo agrlcola, se mide 
solamenta. con respecto al cultivo principal de las farn;iias que se dedican a Ia agricultura comercial, o sea 
que comfreializaron algin culivo durante ol aflo agrfcc'a 1977-78. La entrevistada a mds cle las tareas 
3sociadas con ,iicultivo principal pudo haber realizado tareas relacionadas con cultivci de subsistencia, lo 
que nu so intont6 madir el rol desonipefiado por ells en relacl6n adichos cultivos. 1/ 

Dado qua Ia rnedici6nr de Ia contrb.uci6n de-la mujer a Ia produccl6n agrfcola es dif (cil, se cree qua el 
(ridice mds confiable del estatus presente y futuro debe ser oi rol quo desempefia an Ia agricultura 
orientada al mercado. Se dba indicar qua los datos del rol de Ia mujer en el sector comercial de 
agricultura, se ohtuvo solamente para Ia entrevistada. 

Puesto qua el trabajo agr(cola varta mucho segOn Ia estaci6n, al per(odo de referencia utilizado para 
estudiar el rol de Ia mujer en Ia producci6n es of aibo agr(cola 1977-78, que va del mes de Junio aJulio. 
Como medida do participaci6n de Ia muer en las actividades relacionadas con el cultivo principal so tuvo 
en cuenta of nimero de tareas realizadas, Ia n del esfuerzo despldgado (liviano, semi pesado y 
pesado) y IaospeciElizacl6n de cultivo. 

I/ La autora decidi6 no tratarde medir las actividadesrelacionadascon el trabajo de subsistenciayip,

domestico, porque todaviano existe una. taetodologIaaptaparaeste prop6 sito.
 
Estudios del uso .do tiempo de tipo antropol6gico, rales como las investigaciones de
 
participante-observador,son medios ='s indicados para medir el grado de la partlcipacon total
 
or'omico do la musjor. Ista autora elin n6 del cuestonarioun calendarlode usa de tiemrpo despues de
 
Ia prueba on terrenq porque se encontr6 que las mujeres no pudieron reconstruir en esa manera
 
'propi'ada sug palias del usa do Hempo. A t'eces-lasactividadesdo subsistencia,domesticasy comerciales
 
"t, Lvrap4f-flc n.mAefenids los relojes de.pulsera no son muy comunesy la medicl6,r do usa de lempo es 
,iecesariamne iexacto. 

V . s. rel e-de K9edexde zo e moe 
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Participante$ durante el.ciclo Agrlcola 

El 70.5 o/o de las familias entrevistadas comercializaron un cultivo durante elaiio agr(cola 1977-78 y 
el54.4 o/o dependfan de laagricultura como fuente principal de ingresos (los que ahora en adelante se 
,Ienominarin agricultores verdaderos). El 16.0 o/o de las familias que no dependfan de laagricultura 
como fuente principal de ingresos, tambi6n comercializaban sus cultivos, los que son Ilamados en este 
estudio "agricultores a medio tiempo". El 13.0 o/o de las familias entrevistadas tenfan solamente 
cultivos d subsistencia y el 16.6 o/o no realiz6 ninguna actividad agrfcola durante el per(odo de 
refercncia.Tablas 5-1 y 5-2. El 42.0 o/o de las familias que tenian solamente cultivos do subsistencia 
depende del trabajo agr(cola asalariado como fuente principal de ingresos. De los "agricultores a medio 
tiempo", solamente el 22.9 o/o recibe su principal ingreso del trabajo agr(cola asalariado. 2/. 

TABLA 5 - 1 

Actividades agrfcolas de las familias (Aflo agrfcola 1977-78) 

Actividades agr(colas comerciales Agricultura de Ningin cultivo Total 

subsistencia 

Agricultores Agricultores a 
verdaderos* medio tiempo* 

1280 378 304 390 2352
 
54.4o/o 16.0o/o 13.0o/o 16.6o/o 100.0o/o 

Definiciones: Los "Agricullores verdaderos" son solamente aquellas familias que indicaron a laagricul
tura como fuente principal de ingresos. Los "Agricultores a medio tiempo" son aquellas familias que co

mercializaban sus cultivos, pero que depend(an de otras actividades como fuente principal de ingresos. 

TABLA 5 - 2
 
Tipolog fas agricolas
 

Agricultores comerciales No comerciales (de subsistencia) Total 

1658 304 1962
 
84.5 15.5 100.0 0/0 

2/ Cuadrono publicado(SUBSIST BYPERCAPSC)y ver tomo defrecuenciasparaPRINCROP. 
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Llas entrevistadas en la agricultura estfn estrechamente asociada con la 

t distintas pautas d comportaml
principal actividad generadora de ingresos do 

coma fuente principal de ingresos y 
entre las entievistadas cuyas famillas dependen de la agricultura 


aquellas cuyas famillas Indicaron otra actividad como fuente principal de ingresos.
 

El 66.3 o/o de las entrovistadas cuyas famillas se dedican a la agricultura comercial participaron de las 

, d. e i o agrfcola. Tabla 5-3. La proporci6n de participantes ase 

WEl 6 . 
entre las familias de "agricultores verdaderos" que entre las-de'los"aegricultores ameda tiempo'-. 

mayor familias de agricultores verdideros, 
do las entrevistadas pravenientes de 

5.4. El 69.1 o/o 6Tabla las entrevistadas en comparaci n al 55.8 a/o de 
la producc16n del cultivo principal,

participaron en estos niveles de
tiempo". 3/. La diferencia entre 

de familias do "agricultores a medio
provenientes 

e Indican la valldez del sistema de clasificaci6n de FEMRURAL par el 
es muy importante,participaciof 

cual las families fuero clasificades segn la principal actividad generadora de sus ingresos, en vez de por 
.. el nimero prorndio de 

tambt~ri unacierta diferenciIentre
familia. Existeocupaci6n del jefe de 

Las participantes provenientes do familias 
actividades realizadas par las participantes de los dos grupos. 

y aquellas provenientes de 
tienen un promedio do 2,9 tareas ceda 

de "agricUltores verdaderos" 
una, 

amillias 
a media tiempo do 2,7, Estas diterencias son de esperar puesto que las 

families do "egricultores V deltrabajo de sus 
usa racional y eficiente del tiempo 

ordenan sus prioridades para asegurar el 

miembros, 

TABLA 5 - 3 

n en el ciclo agricola de las entrevistadas cuyas familias comercializaban un 
Participaci 

6 

cultivo. 

TotalFamilias de agricultores6 Familias de agricultoresr de lasParticipacin a medlo tiempoverdaderasentrevistadas. 

1093209884Participantes 19.180.9 66.356.869.1 
555
159
396No participantes 28.671.4 33.743.230.9 

1648
368
1280Total 

Observaci6n: La prueba de significaci6n Chi cuadrado se calcula automticamente par medio del priogra

ma SPSS parL todas las tabulaciones cruzadas. Todas las tables presentadas aqu( son slgnifi-

Iocual significa que existen relaciones sistemriticas entre las variables y que 
cativas en (.001, 
una tabla con una desvlaci6n pronunciada de las.frecuencias esperadas ocurrlrfa par casuali

dad, on solamente en una muestra de ceda 1000. 

3/ No existe una base do datos copnarables con /a cual compararestos porcentajes, pero la mnetodologia 
mnujeres que participan en la 

de ceva a u" sub.c6mputo dpcl nfmero de 
I eustas geniralmente 

ado por Carmen Diana Deere descubri6 que solamente el 

producci 6n rfcola. Une studiorreaente fe t 
la mujeres participaba en la 

dos pueblos peruanos encuestados indic6 qu 
J8 a/u de los hogares en 

utiliz6 una participaci
6l esquenmtica del trabajo agr(cola se encontro 

pioducd6n agricola. Cuando se 
Ver Deere, Carmen Diana. 'The Agricultural Division of Labor by 

que la part"cipaci6n era del 86 oo. 
Facts and Contradictions in the Northern Peruvian Sierra",papel presentado at panel de 

Sex: Myths, Process", Reunion NaionafConjunta de la Latin 
"Women: the New Marginals in the Developam. et 

Studies Association y dl African Studies Association, HottstonTexas, 2.5 de noviembre de 
• 1977.American 

..... . 
sottm*a¢'tdesA VJ 
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TABLA 5- 4
 

Promedlo de tarem relizadoo dtiranto el ciclo agrfoole par Lt entrovistadu provwilentes de 
%wpmudj agrIcultom verdaderos y do agticultores a medlo tiempo. 

Procedencia de las entrevistadas Total de tareas Total de participantes Promedio de toreas 

Hogares de agricultores verdaderos 2602 884 2.9 

Hogares de agricultores a mediotiempo 558 209 2.7 

Total 3151 1093 2.8 

Tareas a,grfcols realizadas 

Se estudi6 el rol de la entrevistada en la producci6n del cultivo principal conforme adoce tareas que 
pudo haber realizado: desmonte, corpida, quema-limpieza, arada, siembra, carpida, desbrote, fumigaci6n, 
erradicaci6n de gusanos, cosecha trilla y embolse. La mayor(a de estas tareas fueron real;zadas en la 
producci6n del algod6n, que seg6n FEMRURAL constituya el principal cultivo de renta del 62.1 o/o do 
las familias entrevistadas. Despu6s del algod6n en orden de importancia la soja es el cultivo principal del 
9.5 o/o de las familias sequido por la cafia de azOcar, 5.6 o/o; y el tabaco, 5.4 o/o. El resto de las farnilias 
cultivan productos que rerresentan menos del 3.0 o/o cada uno. Estos productos son: poroto, arveja, 
mandioca, ma(z, tung, naranja agria, caf6, coco, frutales y verduras. 4/. 

Las tareas realizadas mts frecuentemente son aquellas que no exigen un esfuerzo ffsico demasiado 
intenso. El 90.9 o/o de las entrevistadas que participaron en el ciclo agrfcola, trcbajaron on la cosecha; el 
56.7 o/o en la siembra; el 50.9 o/o en I&carpida; y el 45.0 o/o en las tareas de embolse. Estas tareas 
pueden clasificarse coma tareas livianas o semi-pesadas. Son pocas las mujeres que participan en tareas 
pesadas. Solamente el 0. 4 o/o hizo desmonte; el 3.1 o/o remoci6n de tierra (arada); y el 1.6 o/o 
fumigaci6n. Sin embargo, el 18.1 o/o hizo corpida,..Aparentemente esta tarea realizaban con mis 
frecuencia en tierras reci~n desmontadas para el cultivo del algod6n o de la soja. 5/. La mayor parte de 
las tareas pesadas fueron realizadas en relaci6n al algod6n, lasojalla caii- de azticar y el tabaco. Las 
actividades livianas y semi-pesadas fueron rellizadas para una variedad de cultivos. Tabla 5-5. 
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TABLA 5 - 5 
Cultivos principales seleclonados segfn sefuerzo realizado 

Cultivo principal Liviana y semi pesadas* Pesadas* Livianas y semi pesadas Total 
y pesadas 

Algod6n 539 9 161 709 
76.0 1.3 22.7 
68.9 56.3 82.1 

Tabacc 55 1 9 65 
84.6 1.5 13.8 

7.0 6.3 4.6 

Soja 75 
83.3 

2 
2.2 

13 
14.4 

90 

9.6 12.5 6.6 

Porotos, arvejas 21 0 2 23 
91.3 0.0 8.7 

2.7 0.0 1.0 

Mandioca 22 .0 3 25 
88.0 0.0 12.0 

2.8 0.0 1.0 

Ma (z 14 
87.5 

0 
0.0 

2 
12.5 

16 

1.8 0.0 1.0 

Tung 20 
95.2 

0 
0.0 

1 
4.8 

21 

2.6 0.0 0.5 

Naranja agria 7 1 1 9 
77.8 11.1 4.8 

0.9 6.3 0.5 

Carla de azucai 29 3 4 36 
80.6 8.3 11:1 

3.7 1.8.8 2.0 

Total 782 16 196 994 
78.7 1.6 19.7 

* Definiciones: Tareas livianas y Semi pesadas: rosadoslembra, desbrote, erradlac16n de gusanos, cosecha, 
trilla, carpida, embole. Tareas pesadas: desmonte, corpida, arada y fumigaci6n. 
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Variatones ilpql naIes 

La paricipaci6n de las entrevistadas en la producc16n agr(cola es ms elevada en las zonas pobres, 
especialmente en ia zona ganadera y en el Eje Norte. Tabla 5-6. En la Zona Ganadera, ei 77.9 o/o de las 
entrevistadas participaron durante el cilo agr(cola, seguidas par el 72.0 o/o de las entrevistadas en el e 
Norte. Los niveles mAs bajos de participaci6n 60.2 o/o, fueron registrados en el -rea do Nueva 
Colonizaci6n, 3 Il argo de la frontera paraguaya-brasilera. La proporci6n dc participantes es 
aproximadamente la misma en Itapia, 65.5 o/oy en la Zona Central, 56.2 o/o. 

TABLA 5- 6 

Distribuci6n regional de la participacion del ciclo aq.;cola 
(Todas las operaciones agricola-cormerciales) 

Participaci6n Zona de minifundio Zona ganadera ;tapia Eje norte 	 No- Colo- Total 
niaui6n. 

Participoba 459 95 131 177 231 1093 
42.0 8.7 12.0 16.2 21.1 
66.2 77.9 64.5 72.0 60.2 

No participaba 234 26 72 69 153 555 
42.2 4.7 13.0 12.4 27.6 
33.8 21.3 35.5 28.0 39.8 

Total 	 693 122 203 246 384 1648 
42.0 7.4 12.3 14.9 23.3 

Mocanizaci6n 

Solamente el siete por ciento de los agricultores verdaderos entrevistados utilizaron maquinarias 
agr(colas tales como tractores, trilladoras o cosechadoras. La mecanizaci6n agrfcola se emplea 
especialmente en el cultivo de la soja, 54.3 o/o; seguida por el algod6n,23.3 o/o; el tung 12.9 o/oj y en 
otros cu!tivos 9.5 o/o que incluyeporoto, arveja, mandioca y caha de azicar. Pocas entrevistadas 
participan cn el funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria agrfcola,5.2 o/o, apesar de que el 
15.5 o/o ayuda a embolsar la soja, el algod6n y aencajonar el tung. La gran mayor(a do las entrevistadas, 
el 79.3 o/o, no participan en absoluto en el funcionamiento y el mantenimiento de la maquinzria 
agr(cola. 6/ 

6/ Cuadro no publicado (MACIIUSE B Y PCROP). 
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Factorm quo Influyen en Is Intensidad del esfuerzo do 'trabejo 

a. Especializaci6n de los Cultivos: El n~mero de tareas realizadas por las entrevistadas esti 
estrechamente asociado con el cultivo principal de la familia, particularmente en el caso del algod6n y de 
otros cultivos quo exigen un trabajo intensivo. Solamente el 26.0 0/o al 31.2 o/o de las entrevistadas 
provenientes do faiilias que tuvieron como cultivo principal el algod6n, el tabaco o el poroto son 
inactivas, comparado con el 42.0 o/o y el 64.0 o/o si el cultivo principal de la familia fue Ia soja,
mandioca, mafz, tung, la naranja agria o la caia de az(Jcar. Tabla 5-7. 

TABLA 5 -7 

Pautas de participaci6n
 
(Cultivos principales seleccionados) *
 

Cultivos Ninguna participaci6n Participantes Total 

Algod6n 321 709 1030 
31.2 68.8 

Tabaco 24 65 89 
27.0 73.0 

Soja 67 90 157 
42.7 57.3 

Porotos, arvejas 8 23. 31 
25.8 74.2 

M',ndioca 18 25 43 
41.9 58.1 

Ma (z 12 16 28 
42.9 57.1 

Tung 16 21 37 
43.2 56.8 

Naranja agria 16 9 25 
64.0 36.0 

Caia de azucar 46 46 92 
50.0 50.0 

Total 528 1004 1532 
34.5 65.5 

La especializaci6n de cultivos del 92 o/o do las;familias de FEMRURAL estA representada aquf. 
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Entre los cultivos principales elalgod6n, eltabbco, lasojo y el mafz son los que exigen trabajo mis 

Intensivo. Tabla 5-8. Entre el31.3 o/o y ol 35.4 o/o do las entrevistadas cuyas familias tuvieron como 

principal uno de los cultivos ya mencionados realizaron cuatro o m6s tareas. El poroto, laarveja y la 
21.7 o/o de las entrevistadas realizan un

mandioca lievan un poco menos de trabajo; el20.0 o/o al 

ntimero de tareas mayor al promedio. Los derris cultivos en que participan las entrevistadas -on menos 

Estas tablas muestran que eltipo de cultivo (intensivointensivo, o sea quo se le( dican menos trabajo. 
o extensivo) determina elgrado do participaci6n de lamujer en laproducci6n del cultivo principal de ta 

familia. AdtnAs, esti visto quo laintensidaa del esfuerzo de trabajo de lamuier estS tambi6n asociado 

con laespecializac;6n en un cultivo determinado. 

TABLA 5 - 8 

N~imero de tateas realz.ajas 
(Cultivos prii. iales seler,ionados) 

Cultivos 
1-3 Tareas 

Algod6n 467 
65.9 

Tabaco 42 
64.6 

Soja 61 
67.8 

Porotos, arvejas 18 
78.3 

Mandioca 20 
80.0 

Mafz 11 
68.8 

Tung 19 
90.5 

Naranja agria 8 
88.9 

Caria do azucar 42 
.91.3 

Total 688 
68.5 

Tareas 

4 y m~s tareas Tor&ll 

242 
34.1 

23 
35.4 

29 
32.2 
5 

21.7 
5 

20.0 

5 
31.3 

2 
9.5 

1 
11.1 

4 
8.7 

709 

65 

90 

23 

25 

16 

21 

9 

46 

316 
31.5 

1004 

Las especificaciones de los cultivos del 92 o/o do las familias de FEMRURAL estdn representados aquf. 



b. Nivel de ingreso Familiar: El estudi, del ingreso per capita pa0i- todas las familias que 

comercializaron sus cultivos demuestra quo la propensi6n de la riujor a partiripar on P! vanajo de campo 

est, asociada claramente con el ingreso. Ademis, existen diferencias importintas entre las pautas de 

parlicipaci6n de las muies piovenientes do hugares de "dgricultores verdaderos", compar,.do con los 

hogares te "agricultores a medic, tiempo". 

Entre las mujeres provenientes de farnilias do agricultores, eiStC unu relaci6n directa entre el ingreso 

y la inactivid.:-1, o sea, la proporci6n de rnu:ieres que no realiza ninguna tar-a durante el ciclo agrfcola es 

Pero existe una relaci6n invers.3 entre elascendente a med-da quo aumenta la escala de los ingresos. 

ingreso y la participaci6n. Tabla 5-9. La proporci6n de mujerfs activas disminuye, sin considerdci6n al 

numerr) de tareas realizadas, con cada aumento de los ingresos. Estos datos sugieren que Ins rnujores 

hacen trahajo de campo por necesidad solamente, y que a medida que aumenta el ingrsso de la familia, la 

participaci6n d, la mujor en la z!jricultura comercial disminuye. La participaci6n en el ciclo agr(cola es 

un indicador dhth:.jos inqresos, y posiblemente de un status bajo, a pesar de que existen excepciones. 

Algunas muieres provenientes de familias de niveles econ6micos mas elevados, participan, pero ain asf, 

tienden a realizar menos tareas. 

TABLA 5 - 9 

PRrticipaci6n en el ciclo agricola por ingreso familiar per-cbpita 

(Hogares do agricultores) 

Menos Gs. 20.000 Gs. 40.000 TotalWi'ol de pa; i,:i i.cin 

do Gs. 20.000 39.999 y inds
 

99 109 395r uno 187 
27.647.3 25.1 
48.2 30.923.8 37.5 

110 83 5991 - 3 Tare,,; 406 
67.8 18.4 13.9 

36.7 46.951.6 41.7 

34 2834 y ms tareas 194 55 
68.6 19.4 12.0 

24.7 20.8 15.0 12.0 

787 264 226 1277Total 
61.6 20.7 17.7 

Existen pautas similares Entre los cultivadores de algod6n. Hay una relaci6n inversa entre el ijigreso y 

ontre el ingreso y la inactividad. La proporci6n de participantes, sinla actividad, y una relaci6n directa 

ct, ;iderar v' nrmero do tareas realizadas, disminuye do 75.9 o/o a 59.4 o/o a 50.0 o/o con coda 

aulnento de Io ir'grcsos, mientras quc la proporci6n do mujeres inaLtivas aumenta do 24.1 o/o a 40.6 u/o 

los datos por nivel do actividad, seui)0.0 u/o con cada aumento do los ingresos. Cuando se dividen 

obtiene una reiaci6n inversa entre el ingreso y la actividarl para todas las participantes que realizan menos 

de sois tareas, 5.5 o/o del total. Tabla 5-10. 

http:compar,.do
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TABLA 5- 10 
Participaci6n on elciclo agrfcola por nivel do ingresos 

(cultivadores do algod6n) 

Participaci6n Monos de Gs. 20.000 Gs. 20.000.- Gs. 40.000 y mis Total 
39.999.-

Inactivas 161 91 69 321 
(ninguna tarea) 50.2 28.3 21.5 

24.1 40.6 50.0 31.2 
1-3 Tareas 331 90 44 '165 

71.2 19.4 9.5 
49.7 40.2 31.9 4 i.2 

4-5 Tareas 135 33 17 1S 
73.0 17.8 9.2 
20.3 14.7 12.3 18.0 

6-9 Tareas 39 10 8 5 
68.4 17.5 14.0 

5.9 4.5 5.8 5.5 

Total 666 224 138 1028 
64.8 21.8 13.4 

Existo una pauta doble entre os niveles de inqreso y de actividad par, as mujers provenientes d0
familias do "agricultores a mdedio tiempo". Tabid 5-11. Existe una rulacion invorsi entre elingreso y Io'n 
fndices bajos d actividad, (una a tr:s tareas), pero una relaci6n directa entre el ingre,,,s) y los (r..jices
elevados de actividad (cuatro o mis lareas). A mediua que P-menta Inivel do ingreso, a ii porc6ri de 
entrevistadas que real;-a de una a tres tcreas disminuye, mientras que laproporci6n (11!(-11cuPs frfIS que
realize cuatro o ,r ui'eas aumernta. 

-ABL\ 5 - 11 

Participantes pa, ingreso familiar per cpita 
(Hogares de agricultores a medio tiempo) 

Ingreso familiar per cApita 
Nivel de participaci6n Menus Gs. 20.000-- Gs. 40.000 

do Gs. 20.000 39 999.- y mis Tatal 

1-3 Tareas 92 45 3 140 
56.7 32.1 2.1 
80.7 77.6 30.0 76.9 

4 yms tareas 22 13 7 ,42 
52.4 31.0 16.7 
19.3 22.4 70.0 23.1 

Total 114 58 10 
 182 
62.6 31.9 5.5 
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Estos (latos demue.tran que la propensi6n de una entrevistada a participar de los trahajos en la 
produccion del cultivo principal de la familia, est6 asociada estrechamente con el inqreso familiar 

per capita. Ls ontrevistadorias provenientes de familias (1o inqresos hajos participan mis activamente y 

tiendin a roali M Lin mayo rn deonm tarvas que las provenihntrs (e los niveles (ie inqieso medio y a!to. 
Las rrrujwv provenlilentes (tdeindwsi.se "dod aicultores a modio tiemnpo" constituyen tin caso ospecia:. 

c. Tanwarro di la Unid(lad tit roi(ccion. La proporci6n de lIs entrevistaclas en 'as familias de 

agri(ultors vor't-dad os a evitar complentamente el trabajo de campo esta directamente relacionado con el 
tama11) dla U0 1i6ai(e produccion. Con cada aurmento (I hectreas cultwivadas aumenta la ptoporci6n de 

muji:rS (Iti, no participan, o sea mujeres inactivas. La proiurcin do mujeres inacivas aumenta do tin 
22.5 o :) jl 3.7 o o y al 37.1 o/o con cada aumento de liect( reas cultivadas. Pero en t-dos los casos la 

p)ioporcin dl, articipantes por estrato ie tanmrio (e tierra cultivada os ma .3r que la de las no 

participarrtes. Tabla 5-12. Sin embarqo, la participaci6n estA inversamente relacionada cil el tamaho do 

Ia un'dd (' i,,(iccien. A medida (10uuaumert, el nimero de iectireas cullivadas disminuye la 

proporcion ihe ptcipantes. -sta pro porci6n disminuye de 77.5 o/o a 66.3 o/a a 62.9 o/o con cada 

3umento on , rudo (it, hectJi eas cultivadas. Por Io tanto, el ral 10e Li mujer desempeia en la 

praoduCcitin .Iqrcola dismoitiye a medida que aumenta el tamano de la unidad de producci6n. 

TABLA 5- 12 

Participaci6n en el ciclo agrfcola por n6mero de hect~reas cultivadas 

(Familias de agricultares verdaderos solamente) 

Pat ticipaci6n Menos (do 3 hect/ireas 3 - 4.99 hectireas 5 o mis hectdreas Total 

Mujerps qto no 102 129 164 395 

participan 25.8 32.7 41.5 

22.5 33.7 37.1 30.9 

Mujeres quo 352 254 278 884 

participan 39.8 28.7 31.4 

77.5 66.3 62.9 69.1 

383 442 1279Total 454 
35.5 29.9 34.6 

El numero de hectireas cultivadas tambin influye sobre el nJmero de tareas realizadas.Existe una 

relacion directa entre la participaci6n baja a media (una a tres tareas) y el nimero de hectreas 

cultivadas, y una relaci6n inversa entre Ia participaci6n elovada (cuatro o mds tareas) y el n imero de 

hect/reas cultivadas. Estos datos demuestran que las mujeres son-meros activas cuando la explotaci6n 

agrfcola es miis grande, o sea, quo tiende a realizar menos tareas que las entrevistadas cUyas familias 

cultivan menos do cinco hect;reas. El 73.7 o/o de las mujeres provenientes de familias que cultivan cinco 

o mis hect~reas tiene niveles bajos de participaci6n (una a tres tareas),cDmparado con alrededor del 

65 o/o de las entrevistadas cuyas familias cultivan menos de 5 hect6reas. Tabla 5-13. 
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TABLA 5 - 13 
Participacl6n on el ciclo agr(cola por nOrmero de hectareas cultivadas 

(Familias de agricultores solamante) 

Participaci6n Menos do 3 hectreas 3 - 4.99 hect~reas 5 o mds hectdreas Total 

1 - 3 tareas 228 168 205 601 
37.9 28.0 34.1 

4- 9 tareas 
64.8 

124 
66.1 

86 
73.7 

73 
68.0 

283 
43.8 30.4 25.8 
35.2 33.9 26.3 32.0 

Total 352 254 278 884 
3-. 28.7 31.4 

Las mujeres de familias de agricultores a medio tiempo que participaron en el ciclo agr(cola, parecentener una pauta de participaci6n distinta de aquellas provenientes de familias de agri,-ultores. El nfimerode tareas realizadas est, inversamente relacionado al nimero de hectireas cultivadas entre aquellas
mujeres que realizan de una a tres tareas, pero dirr-tamente relacionado entre aquellas que realizancuatro o m6s tareas-- una inversi6n de la pauta de actividad de la campesira. P,;o el nivel Chi Uuadrado 
de Significaci6n no garantiza el desmembramiento de estos datos. 7/. 

Estos datos sugieren que la cantidad do tierra cultivada no est, asociada estrechamente con el niimerode tareas realizadas entre este grupo. Este hecho refuerza el argumento de que las pautas de actividad 
ntre las m-ijeres provenientes do hoqares de agricultores verdaderos tienen caracter(sticas particulares. 

d. Tipo do Familia. El estudio de la participaci6n en el ciclo agr(cola por tipo de familia demuestra 
que las entrevistadas provenientes de familias desorganizadas (nucleares y extensas) tienden arealizar un mayor ntimero de tareas que las mujeres do otros tipos do familias. El 44.4 o/o de las entrevistadasprovenientev de familias nucloares desorganizadas y el 35.9 o/o de aquellas provenientes de familias 
extensas desorganizadas reali71ron cuatro o m~s tareas, o sea, ten(an un promedio de participaci6n ms
elevada. Aparentemente las familias organizadas tienen suficiente mano de obra como para que laentrevistada trabajara menos que aquellas provenientes de familias desorganizadas. Solamente el 2,.7 o/ode las mujeres proveniLPTes de familias extensas organizadas y el 27.3 o/o de aquellas provenientes de
familias nucleares organizadas realizaron mis d" tres tareas. Tabla 5-14. Parecer(a que las familiasorganizadas constituyen unidades econ6micas miis eficientes para la explotaci6n agr(cola. Puesto que en una familia organizada existen dos adultos, el peso del trabajo est6 distribu(do de una manera mds pareja, 
y por Io tanto, la mujer no tiene que trabajar tanto. 

7/ El Nivel Chi Cuadrado d. Significaci6n era (.3 para la tabulaci6n cruzada dc una versi6n combinadade TOTCYCLE BY GRPWRKD, cottrolando por BkAIV'H EQ I y GRPlVRKD BY PERCAPSC,
controlandopor TOTCYCLE. 
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TABLA 5 - 14 

tipo de familiaParticipacibn on el ciclo agrfcola por 

Njmero de tareas realizadas 

4 y m~s tareas Total 
Tipo do familia 1 - 3 Tareas 

763208555Nuclear 
27.372.7 

71.165.473.5 

36Nuclear desorganiztin 45 81 

44.455.6 
7.511.36.0 

731855Extenso 
24.775.3 

6.85.77.3 
156 

Extenso desorganizado 100 56 
35.964.1 

14.517.613.2 

1073318755Total 
29.670.4 

estudio de los niveles de educaci6n de las entrevistadas "uyas famillas 
Nivel de educaci6n . El 

no existe ninguna relaci6n aparente entre la 
tuvieron cultivo en el afio agrfcola 1977-78, demuestra que 

cantidad do tierra cultivada y el nivel de eduuaci6n de la entrevistada. Los niveles de educaci6n de las 

entrevistadas var(an muy poco por estrato de cultivo. 8/. Aparentemente el rivel de educaci6n tiene poca 

de campo. Existe una 
incidencia en la determinaci6n de [a participaci6n de la mujer en trabajos 


asociaci6n d~bil entre el nsmero de tareas realizadas y los niveles de educaci6n. 9/.
 

a evitar el trabajo de campo. El 33.6 o/o de las entrevistadas 
Las mujeres con mrs educaci6n tienden 

no participan en el trabajo de campo. Estas mujeres 
provenientes de tamilias de agricultores comerciales 

tienen un poco mds de educaci6n que las participantes y tambi6n una mayor proporci6n de las mismas 

haa completado la primaria y pasado a la secundaria. El porcentaje de mujeres que no participan y que 

no hab(an tenido una educaci6n formal, es inferior entre las participntes. Tabla 5-15. 

81 Cuadro no publicado, x=(.001 (EDUCATBY GRPWRKD). 

9/ El Nivel Chi Cuadrado de Sgnificaci6 n paralas tabulacionescruzadas de tareaspor nivel de educaci6n. 

BY TOCYCLE) era 0.0640, lo cual indica que las variables estn dbilosente. asociadas.Por lo
(EDUCAT 
tanto, nose hapresentado estos datos. 
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TABLA 5- 15 

Nivel do educacl6n por tipo do ag icuitura 

Nivel de educaci6n Agricultores omerciales ____ ________________- Agricultoros Total 

Partici )antes No participantes de subsistencia 

Primaria incompleta 746 
58.3 
68.3 

353 
27.6 
63.8 

180 
14.1 
59.2 

1279 

65.6 

Primaria completa 85 
49.4 

7.8 

61 
35.5 
110 

26 
15.1 

8.6 

172 

8.8 

Secundaria incompleta 22 
39.3 

2.0 

23 
41.1 

4.2 

11 
19.6 
3.6 

56 

2.9 

Secundaria completa 2 
10.0 

0.2 

11 
55.0 

2.0 

7 
35.0 

2.3 

20 

1.0 

Ninguna 238 
56.3 
21.8 

105 
24.8 
19.0 

80 
18.9 
26.3 

423 

21.7 

Total 1093 
56.1 

553 
28.4 

304 
15.6 

1950 

Las mujeres provenientes de familias de agricultores comerciales tienen una mejor educaci6n que 

aquellas que cultivaron solamente para su subsistencia. El 26.3 0/o de estas ultimas no tienen ninguna 

educaci6n formal, comparado con el21.8 o/o de las participantes y el 19.0 o/o de las no-participantos. 

Tabla 5-15, 

El 74 o/o de las familias que tuvieron cultivos de subsistencia qran asalariadas agrfcolas, o so 

dedicaban al comercio,a la manufactura o a la industria casera. Tabla 5-46. La composici6n mixta do las 

familias con cultivos de subsistencia se ve reflejada en los niveles de educaci6n de las mujeres 

provenientes do estas familias, pues, el porc entaje de las mismas coo tia educaci6n primaria completa o 

secundaria incompleta no es muy distinto al de las mujeres provIeqintes de familias que se dedicaban a 

operaclones de tipo comercial. 
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TABLA 5- N 

Rama de ia actividad ect 16mica por zonas econ6micas 
(Familias con cultivos de subsistencia solamente) 

Rama de actividad Zon econ6micas 
econb mica Minifundio Ganadera Itapa Eje norte Neo-colonizaci6n Total 

Industria casera 26 0 0 3 5 34 
140 0.0 0.0 12.0 8.3 11.2 

Manufactiira 55 0 5 5 9 74 

29.6 0.0 27.8 20.0 15.0 24.4 

Servicios 13 0 1 3 6 23 
7.0 0.0 5.6 12.0 10.0 7.6 

Comercio 31 3 1 4 14 53 
16.7 21.4 5.6 16.0 23.3 17.5 

Asalariado agr(cola 27 7 10 8 11 63 
14.5 50.0 55.6 32.0 18.3 20.8 

Ganadero 16 1 0 1 7 25 
8.6 7.1 0.J 4.0 16.7 8.3 

Transfoftncias 6 0 1 0 1 8 
3.2 0.0 5.6 0.0 1.7 2.6 

Jubilaci6n 1 1 0 0 1 3 
0.5 7.1 0.0 0.0 1.7 1.0 

Otros 11 2 0 1 6, 20 
5.9 14.3 0.0 4.0 10.0 6.6 

186 14 18 25 60 303 
61.4 4.6 5.9 8.3 1P.9 
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f. Explotaciones agrfcolas dirigidas par mujeres. Las explotaciones dirigidas par mujeres, par Io 
qeneral tienen una extensi6n cultivada mdis pequeia quo las unidades dirigidas par hombres. El 59 o/o 
cultiv6 menos de tres hect~reas duranto elaho agrfcola 1977-78, comparado con el32.6 o/o de las 
unicades dirigidas por hornbr.-s. Tabla 5.17. 

TABLA 5 17 

N16mero do hecthreas cultivadas 
(Solamente familias de agricultores dirigidas por hombres y mtij "-.) 

Njmero de hectireas Unidades dirigidas por hombres Unidades dirigidas por 
mujeres. 

.05 -99 30 11 
2.6 7.9 

1.0. 1.49 93 22 
8.2 15.8
 

1.5- 2.99 249 49
 
21.8 35.3 

3.0.4.99 349 34 
30.6 24.5 

5.0- 9.99 301 17 
26.4 12.2 

10 y mis 118 6 
10.4 4.3 

Total 1140 139 
89.1 10.9 

Estas dir -ncias en el tamaro de launidad de producci6n so reflejan tnmbi6n en las pa-4tas do 
participaci6n de las entrevistadas. La mayor(a,52.9 o/ode las entrevistadas quc cultiv.- m-',os de tres 
hectircas en hogares dirigidos por mujeres realizaron cuatro o ms tareas. TabI3 3-18. A pesar do que no 
existe inguna relaci6n lineal ent--2 las tareas realizadas y el n~mero de hect~re3s cultivadas, existe una 
marcada divisi6n entre las entrevistadas quo ciltivan menos de tres hectireas y las otras. 

TABLA 5 - 18 

Nimero de tareas por hectzreas cultivadas 
(Participantes do familias do agricultore- dirigidas pot rnieres) 

Nmero de tareas Menos de 3 Has. 3- 4.99 Has. 5 Has. y m~s Total 

1 - 3 Tareas 32 12 8 52 
47.1 63.2 61.5 52.0 

4 y ms tareas 36 7 5 48 
52.9 36.8 38.5 48.j 

Total 68 19 13 100 

http:3.0.4.99
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El 70.0 )/o de las entrovistadas en unidades dirigidas por hombres rcalizan menos de cuatro 

tareas, sin considerar la txtensi6n de tierras cultivadas, comparado con el 52.0 o/o on las unidades 

(lirigidas por mujeres. Las entrevistadas cuyas familias cultivan cinco hectreas o mis estdn ms 

concentra*1s en los qrupos do mujeres que realizan menos de tres tareas, el 74.3 o/o.T abla 5-19. Entre 

las familias do aqricultores dii qidas per hombres se nota una marcada divisi6n en las pautas de 

participaci6n a nivel de las cinco hectdreas. F;ta comparaci6n do las pautas de actividad en los hogares 

dirigidos per mujeres con los hogares dirigidos per hombres demuestra que las pautas var(an de acuerdo 

a1nu'nero dei hect6reas cultivadas,y que el nimero cr(tico de hectdreas quo influye en las pautas do 

activiclad us €istinto en c-tos hogares. Estos datos tambi6n demuestran que las mujeres Jefes de familia 

un mayor nimero de tareas, sin toner en cuenta el nmmero de hectireastrabajan mis, o sea, que realizan 
cilItivadas. 

TABLA 5- 19 

Niimero de tareas par hectireas cultivadas 
(Participantes de familias de agricultore$ dirigidos par hombres) 

Nimero (, tareas Menos de 3 Has. 3 - 4.99 Has. 5 y m~s Has. Total 

1 - 3 Tareas ,96 156 19/ 549 
69.0 66.4 74.3 70.0 

4 y mis tai eas 88 77 68 235 
31.0 33.6 25.7 30.0 

Total 284 235 265 784 

Las rnujros Jefes do familia no solamente realizan un m-yor nimoro do tareas, sino que realizan m~s 

tiabajos pesados que las muieres en hogares dirigidos por hombres. Tabla 5-20. Por Io tanto, las mujeres 

jefes do familia trabajan rss, on cuanto a la intonsidad del esfuerzo de trabajo como de tareas realizadas, 

que ias demas entrevistadas. Una mayor proporci6n de estas mujeres trabajan en tareas desagradables Y 

pesadas. So debe notar que las unidades agricolas dirigidas por mujeres son m~s concentradas en el grupo 
2d( bajos ingresos/7 3 . /oque las dirigidas por hombrcs,60.2 o/o. Tabla 5-21. 

TABLA 5- 20 

Dificultad deIns isrea, realizadasen el campo por Il nuleras jefs do 

y ias esposa$(lolments Ins 

participantei quo Sededican a Ils actividados agrcolas-omorclales. 
farnili, ls mulerei en uni6n consensual. 

Diicultad de l lareas Muleresjefe defamilia Mujeresenun16n Esposis Total
 
consensusl
 

Livisnoty sem 76 115 657 848
 

pesados 62.8 83.3 82.7 80.5
 

1 16Pesadot 3 12 
2.5 0.7 0.2 

42 22 125 189
 
y posados 34.7 15.8 15.7 17.9
 
Uviano, senripmnados 

Total 121 138 794 1053 

1.5 
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TABLA 5 - 21
 

Niveles de ingreso per.cipita
 
(Familias do agricultores dirigidos par hombres y par muieres)
 

Niveles do ingreso Unidades dirigidas par hombres Unidades dirigidas par mujeres 

Menos de Gs. 20.000., 686 	 101 
60.2 73.2 

Gs. 20.000- 39.999.- 241 23 
21.2 16.7 

Gs. 40.000 y mis 212 14 
18.6 	 10.1 

Total 1139 138 
100.0o/o 100.0o/o 

Exis n variaciones importantes en las pautas de participaci6n entre las mujeres jefes de familia y las 
demas en, -vistacas. Solamente 48.2 o/o de las mujeres jofe de familia comercializ6 Ln cultivo clurante 

el cicln agri .ola, comparado con el 57.7 o/o do los hogares formados par parejas consensua1es , 79.0 o/o 
de los formados par matrimonias. Tabla 5-22. Las mujeres jefesde familia realizaban un promedio de 3,5 
tareas cada una durante el ciclo agrfcola, corriparado con el 2,8 para las esposas y has rnujcres en uni6n 
consensual. Tabla 5-23. Alrededor de Ia mitad dc la mujeres jefesde familia que se dedicaron a Ia 
agricultura son solteras,49.6 o/o; el 40.5 o/o son viudas; y el 5.3 o/o son divorciadas o separadas; y el 
4.C o,'o son esposas y mujeres en uni6n consensual. 10/. 

TABLA 5 - 22 

Rol social de Iaentrevistada par status agricola de Ia familia 

Status agrfcola de la Mujeres jefe de familia Mujeres en uni6n consensual Esposas 
familia 

Familias que no comer-	 184 137 327 
cializaron sus cultivo. 51.8 	 42.3 21.0 

Familias que comercia-	 171 187 1231 
lizaron sus cultivos. 48.2 	 57.7 79.0 

Total 	 355 324 1558
 
100.0% 100.0 y 100.0%
 

10/ Cuadro no publicado. 
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TABLA 5- 23 

Promedio de tareas realizadas durante el ciclo agr(cola 

Particir ci6n Mujeres jefe de familia Mujeres en uni6n consensual Esposas 

Nt~mero total de 427 379 2207 
tareas.
 
Participantes 121 136 794 

Promedio de tareas 3.5 2.8 2.8 

Existen diferencias imporiantes entre los cultivos on que se especializan los hogares dirigidos por 
mujores y los dirigidos por hombres. Las mujores jefesdo familia .rn hallan m~s concentradas entre los 
agricultores de algod6n que !as entrevistadas provenientes do unidades dirigidas por hombres. El algod6n 
es el cultivo principal del 76.3 o/u do las mujeres jefe do familia, comparado con el 66.3 o/o de las 
mujes en uni6n consensual y ol 65.5 ,/o do las esposas. Tabla 5-24. 

TABLA 5 - 24 

Ries sociales por especializaci6n de cultivo 
(Cultivos seleccionados) 

Cultivos Mujeres jefes de familias Mujeres on uni6", consensual Esposas 

Algod6n 76.3 o/o 66.3 o/o 65.6 o/o 

Tabaco 2.6 o/o 8.7 o/o 5.8 o/o 

Soja 4.5o/o 9.9o/o 11.3o/o 
Porotos, arvejas 3.2 o/o 1.7 o/o 2.0 o/o 

Mandioca 4.5o/o 1.7 o/o 2.9o/o 
Ma(z 3.8 o/o 3.5o/o 1.3 o/o 

Cafia de azicar 3.2 o/o 5.8 o/o 6.4 o/o 

Tung 0.6 o/o 1.2 o/o 3.0o/o 

Naranja agria 1.3 o/o 1.2 o/o 6.4 o/o 

Total 156 172 1149 
100.0o/o 100.0o/o 100.0 a/a 

No participantes 

I.as entrevistadas que no participaron en la producci6n del cultivo principal do la familia conforman la 

,',:e rural. Lis familias do estas mujeres cultivan mayor extensi6n de tierra y sus ingresos son mds 

elevados que las dernis familias do agricultores. El 68.4 o/o de estas familias cultivaron tres hectdreas o 
mis, comparado con el 56.0 o/o de las familias de las participantes. Tabla 5-25. El 56.0 o/o de las 
familias de las io-participantes ganaron Gs. 20.000 o ms en 1977, comparadu con solamente el 38.4 o/o 
del total do las familias de agricultores que fueron entrevistadas. Tabla 5-26. 
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TABLA 5- 25 

Comrereci6n de las unidades do producci6n comercial 
(Participantes y no participantes) 

Extensi6n cultivada No participantes Particip~ntes rotal 

Menos de 3 Has. 175 479 654 
31.6 43.9 

3- 4.99 Has. 164 297 461 
29.7 27.2 

5ynms Has. 214 315 529 
38.7 28.9 

Total 553 1091 1644 

TABLA 5 - 26 

Comparaci6n de los niveles de ingresos 
(No participantes con familias de agricultores) 

Niveles de ingreso No participantes Familias de agricultores 

Menos de Gs. 20.000.- 243 787 
44.0 61.6 

Gs. 20.000- 39.999.- 148 264 
26.1 20.7 

Gs. 40.000 y mis 1bI 226 
29.2 17.7 

Total 552 1277 

Las entrevistadas quo no participan en eltrabajo de campo tienen una mejor educaci6n que las demis 
mujores. Tabla 5-15. El status mis elevado do estas mujeres estA tambidn reflejado en el herho de que 
una menor proporci6n de ellas son mujeres jefes de familia o viven en uni6n consensual. Las esposas 
constituyen el78.7 o/o de las no-participantes, pero solamento el 66.8 o/o de las entrevistadas. Las 
mujeres Jefes de familia constituyen el9.0 o/o, y las mujeres que viven en uni6n consensual cl9.6 o/o de 
las no-participantes. 10/. 

EQ 5.II/ Ver el tomo de las Frecuenciasparala variable,ROLHOGAR, controlandopor SACKING 
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Este andlisis de las caracterfsticas de las no-participantes indica que aquellas mujeres que no se
 
dedican al trabajo do campo, constituyen un grupo bien definido de las demds campesinas. La existencia
 
de este grupo de status elevado confirma la premisa de FEMRURAL de que las mujeres hacen trabajo de
 
campo (trabajo ffsico) por necesidad y que el hecho de no participar en dicho trabajo implica mAs status. 

Los proyectos cuyos objetivos sun aumentar la participaci6n do las mujeres en los trabajos de campo 
podrfan ir contra las aspiraciones de las campesinas; lo que ellas desean es alivianar el peso de su trabajo 
y escapar de las tareas f(sicas pesadas. Los agentes de extensi6n agrfcola sostienen que las mujeres acogen 
la mecanizaci6n agrfcola y los implementos que ahorran trabajo, los cuales les alivianan las tareas y les 
dejan mds tiempo libre para dedicarse a otras actividades tales como el mejoramiento del hogar, Ol 
cuidado de los niieos, etc. Por Io tanto, rest'lta poco probable de que las campesinas acepten de buena 
gana aquellos proyectos que traigan aparejado un aumento de su participaci6n en los trabajos de campo. 

Los miembros del grupo de status elevado pueden servir como modelos de rol para los demos 
campesinos, un status a! cual aspirar. Esta 6lite constituye el 28.4 o/o de las en'revistadas cuyas familias 
tenfan cultivos ( comerciales y de subsistencia). 

Agriculture de subsistencia 

Muchas de las familias que cultivan para su propio consumo pertenecen al grupo de los campesinos 
pobres. En este grupo tambi~n est~n inclu(das algunas familias que no son pobres pero que tienen 
huertas. El 86 o/o de estas familias que se dedican a cultivo de subsistencia trabajaron menos de tres 
hectreas, y do 6stos, el 35.5 o/o cultivaron menos de una hectdrea. 12/. Las familias que tuvieron 
cultivos de subsistencia recibieron la mayor parte do sus ingresos de las siguientes fuentes: industrias 
caserasl 1.2 o/o; manufacturas,24.4 o/o; asalariado agr(cola,20.8 o/o; comercio/17.5 o/o; crfa de ganadcl 
8.3 o/o; servicius 7.6 o/o; y otros,10.2 o/oque incluye transferencias. Tabla 5-16. 

Las familias ms pubres (o sea, aquellas con un ingreso per-capita de menos de Gs. 20.000 6n el afio 
de 1977) son aquellas que dependen del trabajo agrfcola asalariado,65.1 o/o; la crfa de ganado,62.5 o/of 
las manualidades,83.3 o/o" y el comercio,60.4 o/o. Hay menos familias con bajos ingresos entre las que 
se dedican drl procesamiento de alimentos150.0 o/o, los servicios145.5 o/o-y las manufacturasb27.4 o/o. 
13/. 

Conclusi6n 

La contribuci6n de la mujer a la producci6n agrfcola comercial puede verse par el hecho de quo el 69%o 
de las mujeres de hogares de agricultores verdaderos realiz6 algunas tareas relacionadas con el cultivo 

principal de la familia durante el ciclo agr(cola 1977-78. El nmeropromedio de tareas realizadas par 
mujer es de 2.9 o/o. Par Io tanto, la contribuci6n de estas mujeres coma trabajadoras familiares no 
remuneradas en la producci6n de cultivos comerciales es muy importante y constituye un factor que 
deberra tomarse en consideraci6n en los estudios de los costos de producci6n y de las fuentes de mano 
de obra. 

121 Ver el tomo de las frecuencias (PRINACT EQ 80, GRPWRKD)
 
13/ Ver el tomo de las frecuencias para PRINACT EQ 80, PERCAPSC BY BRANCH
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La propens16n do las mujeres aparticipdr en los trabajos agr(colas estAn condicionadas por una variedad 
do factores coma el tipo de operaci6n agrfcola, la especlalizaci6n del cultivo, el ingreso familiar per
capita, la mano do obra familiar disponible, el tamaiio de la unidad de producci6n, o!tipo do familia y el 
sexo del jefe de familia. Existen diferencias on las pautas de participaci6n entre las mujer s provenientes
de hogares do agricultores verdaderos y de agricultores a media tiempo, coma tambidn entre las mujeres
de lo- hogares dirigidos par hombres y los dirigidos par mujeres. Las mujeres jefe do familia son mds 
activas y trabajan mds. Realizan un mayor numero de tareas que las demis entrevistadas y realizan 
trabajos mAs pesados y desajradables con mros frecuencia. Las mujeres cuyas familias cultivan productos
do labor intensiva tienden mds a realizar trabajos de campo que las demis, y las entrevistadas de familihs 
desorganizadas trabajan ms, o sea, realizan un mayor nimero do tareas. 

Aquallas mujeres que evitan el trabajo do campo par completo pertenecen por lo general ., un grupo
econ6micamente privilegiado de status elevado, Iocual est6 reflojado en el nivel de ingresos y en el 
tamafio de las unidades de producci6n de estas familias, coma tambi6n as( en los niveles de educaci6n de
las entrevistadas. Las mujeres provenientes de familias de agricultores pertenecen par lo general a un 
status rrkis elevado quo aquellas mujeres quo solamente tienen cultivos de subsistencia y trabajan coma 
asalariadas agr(cola, vendedoras ambulantes, tejedoras, fabricantes de vela, etc. 

Sin embargo, existen difercncias en status muy importantes entre la-, participantes del cilo agr (cola, 
que influyen en las pautas de participaci6n. La propensi6n de una mujer a participar en trabajos de 
campo estS inversamente relacionada al tamale de la tierr. Esto significa que cuanto mayor la unidad de 
producci6n, menor es la participaci6n de la muier.La proporci6n de mujeres inactivas aumenta con cada
 
aumento de los ingresos. Las entrevistadoras pobres son ms activas en los trabajos de campo que

,quellas pertenecientes agrupos de ingresos rmis elevados. 
 Las mujeres ms pobres tambi6n trabajan mis, 
o sea, realizan un mayor nimero de tarcas, quo las mujeies de status m~s elevado. Las mujeres de las dos 
zGnas econ6micamente mWs pobres tienen mayores indices de participaci6r quo las mujeres en las otras 
tres zonas. 

A medida que la agricultura paraguaya se orienta hacia la agricultura comercial, es probable que el rol
de la mujer on el trabajo de campo disminuya. La mecanizaci6n tambi~n reducirA la participaci6n de las 
mujeres en los trabajos f(sicos. Algunas mujeres paraguayas manejan tractores y realizan tareas asociadas 
con maquinarias agr(colas (limpieza, embolse, encajonado,etc.) pero la gran mayorfa de las mujeres que
viven en explotaciones quo utilizan maquinarias agr(colas no participan en absoluto en el ftincionamiento 
ni en el mantenimiento do las mi3mas. 

Esta evidencia domuestra que las mujeres rurales, inclusive la de agricultores, no forman un grupo
homogineo, sino que estin estratificadas par status e ingresos. Las diferencias socio-econ6micas y de 
status dan par resultado pautas de trabajo distintas entre las campesinas. Los programas de desarrollo 
deben tener en cuenta la existencia de estas diferencias en el diseio de sistemas efectivos. Aquellos
progranias de desarrollo rural q ie tienen coma objetivo el aumento de la producci6n agr(cola entre 
familias con unidades de produccin pequefias, pueden estar cargando a la mujer de la casa con trabajo
adicional, pues estas mujeres son las que mis trabajan entre las familias de agricultores. Es a este nivel 
quo la tecnologfa intermedia, o sea la introducci6n de enseres-dom6sticos que ahorran trabajo, podr(a ser
de lo rnWs beneficiso para alivianar el peso del trabajo de las mujeres campesinas y liberarlas para quo 
pu-da prestar rmk 'qnci6n a otras responsabilidades. 14/. 

141 El aparatodoeinstico para ahorrartrabajo rnas tpico uti!izado por lasfamiliasde FEMRURAL era 
una nwledora mecnica (molinito) utilizada para moler carne yio maiz. El 41.8 olo de lasfarnilias tenta 
una moledora, a pesar de que el 67 olo tambien ten'a un mortero,utilizado principalmente para 
pulverizar maiz y mandioca. El 28.2 olo poseta una naquina de coser a pedal, ,na sehial de afluencia 
campesina. 
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B.Participaci6n Socio-Econ6mica 

So obtuvieron datos detallados sobre la orientaci6n comercial delentrevistadas. En MICuestionario do FEMRURAL so 
trabajo solamente para las 

puso una lista de las posibles actividades que lasentrovistadas pudiron haber realizado duranto la semana do referencia. A rns de las posibles actividedesya listadas so ave: w6 sabre otras actividades realizadas par Iaentrevistada. El "trabajo" se define comaIaactividad quo cortrluW'e al producto nacional. 

La entrovktada taimbi6nr inform6 sabre las actividades y las ganancias de otras mujeres miembros de Isfamilia aue trabajaro durani, la semana de referenria Con esta informaci6n se pudo c,:lcular el (ndicedo participacikro econ6mica (ie todas las mujcres del hogar dce quince aieas o nWs y Ia contribuci6nmonetaria de t-stai a !a econorn(a del hogar. SV utilizaron estos datas, principalmento concomparativ s y n coanstituyen un finesanilisis definitivo de las pautas de empleo de las dernmAs trabajadoras. 

Se (ivilui la i,;l !,? actividedes de orientaci6n comercial utilizada para recabar informaci6n de lasentrovistajs, ,..:t s :cioxims coirespondientes a trabajos re:izados "on casa" y "fuera do la -asa", Ioqo,. permite km, i ; sr'parado de la participaci6n de las entrevistadaien ambos lugares de trabajo. Lastarras purarn'nrlt dnrnr.sticas, tales como MFacarroo de agua, do lana, el cuidado de los hijos,manufactuira imrj Iatirr deoI, casa, la cocina, la limpieza, etc., nc fueron consideradas enningincaso cornoactivi:l'(:ts (d. ( io'tac.tr cormercial, a pesar de que estas activ;olades obviamente tienen un mayor valornconrmni.c( jpaia h, familias. Aquellas entrevistadas que se dedicaban exclusivamente a actividide.domustica5 tcn r,cash ;,Cdas como "Ecor6micamente Inartiva5". 

t, trab3 o .o reinui tredo es t diviido en dos actividades principales: tareas agrf(oolas y tareas de1j~i(+') i rt:1s A t\cepci6n de estas dos actividades todas las demis estudiadidurante la semanado e ir!r'c ir frn ,r, rarforas po tnciales de ingresos. So registraren los ingreso, semanales declarados enambas ! (1c.o abajo, in cual permite m an~lisis do las pautas do ingresos de la entrevistada cometambir, del potenrial de lh actividad que desarrolla en cuanto a su capacidad para generar in- sos. 

[.>;t,, PF:to Ittta 02 lo, (ridices do participaci6n econ6mica do las rnujeres en edad econ6 micamentea(,liva cn 
 i(n; roarew; '2custados y describe lis pautas do participaci6n do las entrovistadas. I'uesto quo a
munudo ;,., (.anip'sinas !ribajan tri mis do una rama do actividad econ6mica, en distintos !ugares yhaciiedo tr . dead distint, tipe durante 1, mernana,las interrelaciones entre las ramas, los tipos y loslegares de trabulamb; ,, fuvron estulliadas. Ademns, las pautas de trahajo de las entrevistadas fueron 
estudiadas en relaci6n con las cardctr(sticas socio-econ6micas de las rnismas, coma tambirn do susfamilias. 

Indices do participacitn econ6mica 

Los datos de los censos demuestran que la proporci6n do asalariadas ha disminufdo drhsticamente.. deun 23,4 o/o en 1950 a un 21,5 o/o on 1962, y a un 13,1 a/o on 1972. 15/. Esta disminuci6n ha sidoatribufda al desplzarnmnto do las campesinas de la agricliltura de subslstencia &Isector secundarlo 

151 Silva, ]un ANdrs. et al. "Participaci.n de la Mujer en la Fuerzade Trabajo", Revista Pa raguayadeSociologia, Aho 13, No. 36 (Mayo-Agosto, 1976), pp. 143-171, Cuadro 3. 
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(industrial) y al sector terciario (servicios), pero las dofiniciones cambiantes de la "poblaci6n
econ6micamente activa" on los censos, comO tambin asf los distintos per(odos en que lueron realizados 
puede explicar en (ran parte esta pronunciada disminuci6n do mujeres que que so dedican a la 
agricultura. 

l a definici6n de la "pobicion ecoi.hhricamente activa" utilizadla en el censo (h 1972 es mucho mis 
limitada que la utilizada en los dos censo: anteriores. Las instrucciones del censo d 1962, especificaban 
quo las aras de casa ten'an que ser clasificadas ComO "econnlmicamnente inlactivas" solailln " sise 
dedicaban exciusiVamente a ire'bajos donwsticus. Aquellas amas de casa que ica3izaban al(6n tipO (e
trabajo remUnerado dhloban ser cLasificadas cono "econ6rnicamene activas". Ademfis ,l censo di 1962 
defini6 a las trabajadioras familiares no renioradas comO "econormicamrinte iicivas" si trwilijaban 
durante tres horas diarias o On oquivalente tie ocho horas por semana. El censo ie 1950 no fij6 uii 
m(nimo de horas y clasific0 a las muieres quo realizaban trabajos remuneiados vii 'us I o(pic-i comei
"'econ6micamente activas". El censo do 1972 clasific6 a la "ama de casa" coMO na oCINpaciCn pl i cipal 
y no toment6 la exploraci6n do ,..- posibls trabajos remunerados o no renuneia(os. Consecunt(fininte, 
las amas do casa fueron casi autona'icamente relegadas al grupo (e las econ nixinntu inactivas. El 
80.2 o/o do la poblaci6n femenina economicamente inactiva estaba dentro de la categor 'a de arnas do 
casa en el censo del aiio 1972. 16/. 

Lo; investigadores y los estacdsticos tan'bi6n indican que la disminucin dl n iriio d mujeres que so 
dedic6 a Laagricultura entre 1962 y 1972 puede ser atribuida en parte al hecho rOeq1o los censos do 
1950 V 1962 fueron icalizados en el mes de Octubre, durante el cual existe Una glan dornanda de 
trabajadores agrfcolas, mientras que el censo de 1972 fue realizado en el mes (o Julio, dtirante el iw' ;, 
demanda de mano de obra para la agricultura en el Paraguay es inuy baja. 17/. 

Considerando las disminuciones registradas en la fuerza de trabajo de las carmpesinaw, se esperarra una 
disminuci6n brusca on el (ndice generai do la actividad econ6mica de las mujeres paraguayas. Sin 
embargo las p6rdidas en ol sector agr(cola fueron aparentemente contrarrestadas par fl desplazamionto
de las mujeres a los sectores secunrarios y terciarios como resultado de una inigraci6n ie la,, areas rurales 
a las 6reas urbanas. Los indices de actividad econ6mica de todas las mujeres de doce afioss disrniuyeron 
levemente en el perfodo 1950-72--de 22,9 en 1950 a 22,7 en 1962, a 21.5 en 1972. El indice de 
participaci6n econ6mica para todas las mujeres mayores do quince ahos aument6 levemente durante 
dicho perfodo-- de 24.3 en 1950, a 24.8 en 1962, a 25.0 en 1972. 18/. 

16/ 1'er Republica del Thraquay, Q'i'iso Aaciminal de Poblaci6n y Vit,iendas de 1950, AManual para el 
Etpadro:aiiento(A1nnci6 , 1Iraquay: Direcci6, General de :stad stica y Ceiisos, 1950); Repziiblica
del Paraguay, Alinisterio (o Itacwdla, I)ireccitm General de FLstadistica y Ceises, Abiual del
Fnpadroiador (,lsunci6iit, lairaw),y: D.C.E.C., 1962). y Rept'blica dl Pairafray, Ccriso iacional de 
Pbolaci'm Y.y ii iendas, 1972, ,Malinaldl Vrpadroiador(.tIswi'i iin, Paria D. 1972).tay: -:.C., 

17/ l)Rli.'!1C, Sitaci(ny Perspectiasdel lFinpleo en tIbra~,ay (Sapitiaqo, Chile: ()ficiiia I iteriiacional 
del Trahajo, 1975). Grafica 10 iidica los tieriodos de 4',inada dh, iupio dt, obi awricola. Para un 
informe sobre los efectos del Perwodo en el ctal se realizaroi los dos ceiisos, ier Galcao,L.is A."'Las 
Alujeres como Proi'edorasdt Fcrz. de Traba'ie en el Patirat,ay 1972," Tome 111'h.a 1, rticipaci3n (it lis
Mujferes eni la1,ctiid d lcom'riica en el Paira y " . Isicilien ,y ,P,aCentro Prmat'uayo de lstudis 
Sociol(liicos, 1977); y R.arnrez: ulija lrizil d' v Schoenialer.jia, 'Tndo1 nci.!eI ta l, blojAci
Ecotifmicamente Actiia Femetibiadesdc 1950 hasta 1972", Town 

1 
1,' "Participacionde las AM4jeres en la

/lctiidad Ecomrnmica en el Para,quay" (.lsincicim, laraguay;Ce'itro Iaraguayodc Estudius; Sociolqicos,
1978), pp. 46-90. 

18/ Sil,]ua : Adrs, al., "larticipacion de la Miujer", Cuadro I; y 0rcanizaci ii de los Estados 
Americarnos, "1 Aluier en la Fuerza de Trabajo eit la Andrica Latina", OEdA/SER, klx 1, 5, Doc. 10
(ilsushipigtro D.C.: Secretari'a General de la Organizaci6n de los Estados Americanos, 12 Seticnbre de 
1975). 
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Lo (latos tielaencuesta no puedon explicar elcomportamiento econ6mico pasado do las campesinas,
.1isugiere tampoco los parmetros do dicha participaci6n. Los datos proveen, sin embargo, un criterio 
con elcual medir los cambios de las mujeres camposinas en elfuturo. FEMRURAL fue disefiado para
permitir vaiios ciculos do (rindice do participaci6n econ6mica do lacampesina, segin ladefinici6n de 
"econ6micamente zctiva" cluo uno fiou,- utilizar. Cinco cfilculos distintos est~n presentaclos aqu" para
poder diemostrar lavat iahilidit di,dichos (ndices, las ambigedades inlerentes a lasmedidas standard de 
la rmiin de obra, y para delimitlar con mayor precisi6n los parfmetros de laparticipaci6n econ6mica de 
las mujeres campesinas. 

En FEMRURAL so defini6 come edad econ6micamente activa dctsde los quince arios en adelante y 
quo 0i perfodo (1,!referencia era lasemana anterior a laentrevista. 19/. La encuesta fud realizada durante 
un perfedo descripto por elestudio de PREAI C come uno en elcual lademanda de mano de obra 
agr(cola era relativamente baja-- el perfodo do seis somanas a partir de fines do abril hasta comienzo de 
Junio. La mayorfa do las entrevistas,59.9 o/o, fueron realizadas en Mayor 25.6 o/o en abril, y 14.6 o/o 
en Junio. 20/. Par Io tanto, los resultados no reflejan un periodo de empleo ngrfcola artificialmente 
elevado. 

El indice o participacion econ6mica de las mujeres campesinas mayores de doce arios calculado a
partir (oI,cense ude1972 es de 13.3. 21/. Usando ]a definici6n del (ndice de participaci6n econ6mica 
come elnimero de rnujeres economicamente activas, dividido por elnimero total de mujeres en edad 
econ6micament, act iva en los hogares encuestados, so tiene un resultado do 65.4.22/ Este (ndice incluye
todas las t,,; ah(loras ffirn!iares no Iemulneradas, coma tambi6n todas las remuneradas. Se cree que
oste (idice es tir poco elevado dobido a lainclusi6n de entrevistadas cuya participaci6n en las tareas 
agr(colas o do cuidado i animales era minima, o sea, aquellas quo realizaron tareas do rutina tales coma 
cuidar las gallinas, fecoger lamandioca y cuidar pequehas huertas, pero que no realizaron trabajo de 
Carrlao. 

Una poquFla rmo-dificacio6 on la definici6n do trabajadoras familiares no remuneradas tiene como 
r,!sultado Ln findice mis baio de participaci6n. Si es quo se considera trabajadoras familiares no 
temuneraclas a tcdas aquellas entrevistadas quo tambi6n realizan trabajo de campo durante laproducci6n
Clef cultivo princil A de lafamilia, entonces el(ndice es de 57.7. 23/. Si se hace otra modificaci6n y se 
elirninan tamhi :i a aquellas mujores en lafamilia quo trabajaron solamente como trabajadoras familiares 
no remuocradas, entontces clIndice es de 54.5 . 24/. 

19/ Se creequ' (luine cs nor edad mtima realistica para nedir laparticipaciln econonica. Marca lo
ina 'ar do edIt,d las mnijews campesimis v el terdaderoco mndiz (de sus responsabilidades econ6onicasVs'Ciadls. .ldcpmni, his cottobnioms tn etarias de los de doce a quince ailos de edadde ambos sexos
sonl mi niimas, 'i,studio recie'ntc d inuestra que contribuyen menos del uno por ciento del ingreso total
de I,]aimili'i p,,r ait, I';r
. Laiid,, l/ith F,,., 1 "r"A Study of Structure in Two Paraguayan Towns"'Asuici,', lira.uav: I'SlID/larket 7"- . ..oirtey, 12 de enero de 1978, mine6rafo).

20/ I'tr I totio (t l:s /'r,"-u ias, 1)1! I:iIv7'.
 

21,/ (,alao,, lii. A. it al., "f,&N ,lh.jeres coiio Pror'eedoras" Tomno II, Tabla 1.4 Se obtiene este indice
idn'ul'miio cIlttmonPro denuiieres ecomlotmticament activasde edad ecot6micamenteactiva poreln'rnero

total de mujr 's de etadecono nicameite activa, dhfinida como aquellas de rois de doce ailos.

22/ it tdos los cibl'.1s atu i presemados, la primera cifra en el emonerador es el nitniero de
entrevistatdsy la scy.cla, el i{nu ro de las denis mujeres en la fanilia que trabajiron durante lasenmiana (it referencia. LArcifra epiel denominador es el niiunero de mujeres de mis de quince aios en la
poblaci iectiestai/i. irlo tanto, el cilculo es el siquiente: (2023 +459 X 100 -65,4).
 

3794
 
23/ (1731 * 
 159 X 100 -57.7). La fuente de los datos para estos cilculos es TOTCYCLE GT 0, 

3794
TASAPART BY PARTVAR, y Frecuencias ACTFIRST. ACTSECONy ACTHIRD. 1731 es lasumadelas entreoiistadas que realizan actividades generadoras de inqresos (1302), mis el nrimero de trabajadoras 
familiares no remuneradas que tan biun trabajaron durante cl cico agricola (429). 

241(1731+338x100-54.4) 
3794 
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Mirando desdo otra perspectiva, o sea tomando en consideraci6n solamente aquellas mujeres quo
trabajaron fuera de la casa durante la semana de referencia, el (ndice de participaci6n econ6mica 
disminuye a 15,7. 25/. Este fndice se aproxima mds al obtenido apartir de los datos del censo de 1972, 
quo es de 13.3. 

Parecerfa que el censo de 1972 ;'idica como "econ6micamente activas" solamente a aquellas mujeres 
que trabajaban fuera de la casa, tenfan su propio negocio o realizaban trabajos asalariados en forma 
regular. Si el conso mide el "empleo" en vez de la actividad econfmica, la diferencia entre los (ndices
puede atrib'iirse tal vez a la mayor diligencia con quo fueron recabados lus datos en FEMRURAL. La 
prActica de entrevistar a la mujer misma, y de tener una lista de actividades a las cuales pudo haberse 
dedicado, en vez de preguntar si trabaj6 o no, aparentemente recaba informaci6n mu;' precisa sobre las 
actividades econ6micas. Deberfa notarse quo el censo no est6 disefiado para medir la participaci6n
econ6mica, a pesar de que la informaci6n de los censos a menudo es utilizada con este fin a falta de 
estudios nrws acabados de la fuerza laboral. 

Otra medida parcial del (ndice de participaci6n econ6mica de la mujer es el nLimero de muIjeres que
realizaron solamente actividades generadorjs de ingresos. Si se excluyen todas las trabajadoras familiares 
no remuneradas, el IndicP es 43.3 o/o. 26/. 

Esta presentaci6n demuestra que los censos subestiman seriamento la participaci6n econ6mica de las 
mujeres campesinas, e inherentemente, su valor econ6mico. Todos los clculos anteriores son de uso 
potencial para estimar el nt~mero do mujeres que realizaron ciertos tipos de trabajos, pero el (ndice de
participaci6n econ6mica mis confiable do todos los extuestos mds arriba para los fines de este estudio es 
de 54.4 o/o. Este clculo incluye como trabajadoras familibres no remuneradas solamente a aquellas
entrevistadas que tambidn ayudaron aproducir el cultivo principal de la familia y elimina completamente 
a utras mujeres no remuneradas de la familia. Puesto que uno de los objetivos principales de estudio es el 
de medir la penetraci6n de la mujer on el sector comercial, se cree que este fndice es el indicador mis 
exacto de dicha participaci6n. (En la Secci6n C aparece un cflculo mis conservador basado en las 
mujeres con ingresos). 

Otra medida standard de la actividad econ6mica es el fndice bruto de participaci6n, definido como la 
proporci6n de mujores activas en comparaci6n a [a poblaci6n femenina total. El (ndice bruto para todas 
las mujeres paraguayas (rurales y urbanas) on 1950, 1962 V 1972 es de 14.5, 14.4, y 12.0, 
respectivamente. 27/. 

El (ndice bruto para las campesinas basado en datos del censo no se encuentra disponible,. La Tabla 
5-27 presenta los fndices brutos para las cinco definiciones de la actividad econ6mica descriptas m~s 
arriba. El (ndice bruto de actividad econ6mica encontrada en la encuesta es mayor que el (sidice bruto
calculado para todas las mujeres (urbanas y rurales) a partir del censo de 1972, 12.0 0/o para toda la 
poblaci6n econ6micamente activa estudiada aexcepci6n de las mujeres empleadas fuera de la casa. 

Esto indica indica la seria subestimaci6n en el censo de las mujeres campesinas econ6micamente 
activas. Seg6n la Definici6n No. 3 se ve que el 29.6 o/o dn las encuestadas son econ6micamente activa! 
en contraposici6n al 54.5 o/o de aquellas de ms de quince afios. 

251 (U59 +236 x 10O0 i.15. 7). 

3794
261(1308 t 338 x 100 - 43,3). 

3794
2710AS, "La Mujer en la Fuerza de Trabajo",Cuadro 3. 
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Sin embargo, a pesar de lo que parecerfa ser una disminuci6n del (ndice de actividad de la mujer 

campesina en el transcurso do estos 61timos veinte arqos, el nivel de participaci6n econ6mica es muy 

elevado. No existen datos comparables do otros pafses con los cuales comparar estos (ndices de actividad 
de las campesinas. 28i. 

TABLA 5 - 27 

Indices brutos de participaci6n econ6mica, 15 ai os y nvas 

Mujeres de 15 ahos V mis 
econ6micamente activas 

Definici6n Tasa par edad 
(mayores de 15 arias) 

Indice bruto 

segin diferentes definiciones 

Todas las mujeres que trabajan 1 65.4 35.5 

Excluye a las onirevistadas no 2 57.7 31.3 
remuneradas quo no participa
ron en actividades agrfcolas du
rante el ciclo agrfcol a. 

Definici6n limitada de trabaja- 3 54.5 29.6 
doras no remuneradas (entrevis
tadas y otras mujeres) 

Mujeres que trabajan fuera de la 4 15.7 8.5 

cdsaj 

Mujeres que realizan tareas gone- 5 43.3 23.6 

radoras de ingresos. 

Las trabajadoras on [a Familia rural. 

Fl criterio de selecci6n de la "mujer clave" utilizado en la encuesta result6 ser un enfoque metodol6gico 

valido para el Cstudio de los roles y las contribuciones socio-econ6micas de las mujeres. En el 72.7 o/o de 

las familias encuostadas, solamente la entrevistada trabajaba, y en el 13.4 o/o de los hogares a m~s de la 

entrevistada trabajaban otras mujeres. Solamente en el 1.8 o/o de los hogares trabajaba otra mujer que 

no fuera la entrevistada on los casos en que 6sta era econ6micamente inactiva. En el 12.2 o/o de los 

hoqares, ninguna do las mujores del hogar era econ6micamente activa durante la semana de referencia. 

Tabla 5-28. En la mayorfa de los casos, la entrevistada era la mujer clave de la familia. 

28/ '. n estudio piloto de tres pueblos inejicanos deinuestra la sub-enunmeraciin de las tnuieres 
ec, )nicam)n te activas, 1edrero, Mercedes, "La ParticipaciinFemenina y su Presupuesto de Tiemnpo: 

.V,as sobr Probletnas Relatii'os aitceptos y Giptacion (AMxico. Centro Nacional de Informaci6ny 
I-.st,uhsticas dhl Trabajo, Secretara del Trabajo y Pretisi6n Social, 1976). Los estudios de ha 
mirtiripaci,, dola injer en la ,ricultura en Colo bia y en Perhi demuestran tambibi que las obreras 
Wqri',olas hi, side subestimad!as en gran ,nedida. Ver Deere, Carmen Diana, "Ve AgriculturalDivision 
of La:hor by S:: Myths, Fzcts and Contradictionsin the Northen Peruviai Sierra",tstudiopresentado 
1'. (ei l11 e[ de "linmen"u,Tin Naw Aarqinals in the Development Process joint National Aeeting of 
the Latin .American Studies Association and the African Studies Association, Houston, Texas, 
Novienibre 2.5, 1977; y L.etn de Leal, AMafqdalena y Deere, Carmen Diana, "La Proletarizaci6ny el 
Trabajo Agrhicola en la Fconointa Parcelarla: Estudio de la Divisi6n del Trabajo por Sexo en dos 
Regiones Colombianas". Fstudio presentado al Seininario a Mulher na Foca de Trabalho na America 
Iatina, Noviembre 23-26 (Ie 1978, Rio de Janeiro. 
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TABLA 5- 28 

Roles do las ebtrevistadas comparado con las mujeres de la familia (Mayores 
de 15 aflos) quo trabajaron durante la semana de referencia. 

Rol social de la entrevistadaComposicin de la fuerza 
de trabajo femenino por hogar Mujer jefe Mujer en uni6n Esposa Otras Total 

de familia consensual a niujeres 

Ninguna mujer econ6micamente 38 54 183 13 288 
activa. 13.2 18.8 63.5 4.5 

10.6 16.3 11.6 14.6 12.2 

Solo la entrevistada es econ6mi- 232 251 1169 56 1708 
camente activa. 13.6 14.7 68.4 3.3 

64.4 75.8 74.4 62.9 72.6 

1 -3 Mujeres de la familia exclu- 14 3 24 0 41 
yendo a la entrevistada es eco- 34.1 7.3 58.5 0.0 

3.9 0.9 1.5 0.0 1.7n6micamente activa. 

La entrevistada y otras (1 - 3) 76 23 196 20 315 
mujeres son econ6micamente 24.1 7.3 62.2 6.3 
activa. 21.1 6.9 12.5 22.5 13.8 

Total 360 331 1572 89 2352* 
15.3 14.1 66.9 3.8 

No estfin inclufdas aquf 3 mujeres que vivfan en hogares que contenfan mds de tres trabajadoras adicio
nales. 

Las pautas de partiripaci6n econ6mica pueden ser explicadas principalmente por la composici6n 

demogrfica de I,', nogares campesinos. Puesto que (a mayorfa de las unidades familiares rurales son de! 

tipo nuclear organizado, simplemente no existen muchas mujeres en la familia mayores de quince ahios 

que puedan ser incorporadas a la fuerza de trabajo. El promedio de mujeres mayores de quince aios por 

hogar es de 1.5 y el promedio de hombres, 1.4. 29/. 

mano de obra femenina en los hogares dirigidosExisten diferencias significativas en la utilizaci6n de la 

por mujeres y en los dirigidos por hombres. En las unidades dirigidas por mujeres existen mayore;. 
hayan otras mujeres t , nicamente activas que en lasprobabilidades que a mis de la entrevistada econ

o/o de los casos en las unidades dirigidas por mujeres habfaunidades dirigidas por hombres. En 21.1 
otras mujeres en la familia que trabajaban en actividades no domsticas, comparado con el 6.9 o/o si la 

entrevistada vive en uni6n consensual y con el 12.5 o/o cuando es casada. Tabla 5-28. 

nfimero total de mujeres (3595), dividido por el n~mero de hogares (2352). 1.4onmiero total
291 1,5-

de hombres (3330), dividido por 2352.
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La poslcl6n econ6mica de Ia familla tiene cirta influencia sobro Ia utilizaci6n de la nuno de obrafemenina. Existe una reacl6n inversa entre el Ingreso y Is participaci6n en aquellos hogares en donde laIontrevistada y por lo monos una u otra mujor de Ia faniilia trabaj6. Entro aquellas families do bajosIngresos (menos de Gs. 20.000 per capita), as m6s probable quo otra mueor de I familia participe cuandola ontrovistada lo 	hace. Indudablemente, los factores dernogrhficos, Como el tamaflo de Is familla Is. compostci6n por edad de susmlembros estdn presentes-aqu ,Tablas29-. 

TABLA 5- 29
 
Wejores de la fanilla quo trabajaron durante Iasemana de referencia por 

ingreso familiar per cApita 

Ningin ingreso 	 Menos de Gs. 20.000. Gs. 40.000 Total 
Gs. 20.000 39.999 y mds 

Solanente la entrevistada 37 
 905 387 368 
 1697
trabaja. 2.2 53.3 22.8 21.7 
58.7 72.3 72.7 75.3 72.7

La entrevistada y otra 1 
 190 71 
 52 314
mujer trabaja. 	 0.3 60.5 22.6 16.6 
1.6 15.2 13.3 10.6 13.4 

Solamente otra mujer (la 1 21 11 
 8 41
antreviatada es inactiva) 2.4 51.2 26.8 19.5 
1.6 1.7 2,1 1.6 1.8

Ninguna mujer activa 24 
 135 63 
 61 283
 
8.5 47.7 22.3 21.6

38.1 10.8 11.8 12.5 12.1 

Total 63 1251 532 489 
 2335
 
2.7 53.6 22.8 20.9 

E 86.2 o/o de las entrevistadas eran econ6micamente activas durante Iasemana de referenda. El 70.9,0/otrabajaron solarnente en In casa, l 4.3 o/o trabjaron fuera de Iacasa, y el 11.0 o/o trabajaron enambos lugares. Tabla 5.30. De aquellas 1664 mujeres que trabajaron solamente en la casa, el 21.3 o/otabaJaron per rflrm)ieraci6n y ef 35.4 o/o combinaron trabajos remunerados y no remunerados, y el43.3 o/ eran traibaifdoras familiares no romuneradas. De aquellas 258 mujeres quotrabajaron en amboslugares, el 23.3 o/o tambidn trabajaron 	per remuneraci6n en Ia casa, el 36.4 o/o realizaba trabajosrclnuneradoz y no remunerados en el hogar, y el 40.3 o/o trabajaba como trabajadoras no remuneradasen In casa. (Estos 	clculos ustain basados en Ia Tabla 5-30). Una pequefia mayorfa de las entrevistadas55.5 o/o, reali,;aban por Io monos un tipo do trabajo remunerado, mientras qua el 30.7 o/o trabajabanSolamente Como trabajadora fanilares no remuneradas. El 13.8 o/o era econ6micamente Inactivo. 
Tabla 641. 
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TABLA 5- 30 

Participaci6n econ6mica de las entrevistadas 

TRABAJARON 
Dentro dce la casa F 'era de la casa Dentro y fuora de la casai 

Remunerado Trabajo Trabajo Trabaja fuera Trabajo Trabajo Trabajo Econo° Totalsolamente. no remu- familiar de la casa so- remune* remune- no runu- micamennerado y 	 no remu- lamente. rado en y 	 rado y no nerado to mactiremunera- ner.Ido. fuera de la 	 remunra- en la ca. va.(do. casa. 	 do en la sa y tra
casa y tra- baia fue

(1) (2) (3) (4) (5) baja fuera.(6) ta.(P) (8) 

354 
15.1 

589 
25.1 

721 
30.7 

101 
4.3 

60 
2.6 

94 
4.0 

104 
4.4 

323 
1.3.8 

2346 
100.0 

TABLA 5 - 31 
Ltatus del trabajo de las entrevistadas de FEMRURAL 

Pautas de activilad econ6mica Ncmero de entrevistadas 

AIqun trabajo rnemunuracto 1302 

55.5 
Trabajo no remun:r,do solamente 721 

30.7 
Ecnn6micamente inactiva 323 

13.8 

T( :al 2346 

100.0 0/0 

Entrevistadas que t;a,-IJron en la casa. 

1922 entrevistadas 82 o/o se dedicaron a trabajos de orientaci6n comercial IN)so propi,a explotac16n.
Estas actividad-.2s corri'sponden a las si]uient ramas de la actividad econrmica; a ,cuitira, tad hr a,
comercio, in(dusti a ,, servicios. La riCUltur la ganader(a son sineniris de , a ;e: 'ainilia .iu
remunerado. Se definij i la "Aqricultura" crno trabajos aqrjricolas v a la " aid"wta la c i ()cl 
cuidado de los animales. El "come;ci ' incluye la venta de los Iwroductos (u la chac;i,, :t~mo tarnl;en
)tras actividades conerciales realizadas en la casa lcarrncerfas, restaurants, y ptri51im. . L 'industria ' 
incluye la producci6r, artesanal, especialmente la producci6n de encajes (iandutl), (t tejidas / bordadas 
(ah6 pof), de otros tejidos (poyvf), como tambi6n asf el procesamiento casero de velas, ciqarlos, chipas
(producto hecho de almid6n y queso), harina de mandioca, queso, yerba mate, miel de(caia de azucar y
el petit grain. Tamb'n incluye la cc'-fecci6n de ropa. Los "servicios" incluyen ocupaciones tales cono: 
parteras, ciranderas, enfermeras, peluqueras y lavanderas. 

http:actividad-.2s
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Las pautas do actividades de las entrevistadas indican la importancia do considerar las actividades 
do la actividad econ6mica para determinar si una mujercomplemontarias tvalizadas en mis de una rama 

Wns de una rama do la actividades o no econ6micamente activa. Las mujeres tienden a trabajar en 

econ6mica. El 57.0 n,'o (it las entrevistadas econ6micamente activas trabajaron en mds do una rama do la 

actividad. El 39.2 o/o de las mnuijeres econ6micamente activas trabajaron en dos ramas, generalmente en 

1a aqiicultura y lI arciad, (a. El 16.2 o/o trabajaron en tres y el 1.4 o/o en cuatro o m~s ramas. El 43,0 

o/o restante trabiarmri olamente un una rama, generalmenteen la ganader(a, el comercir 'a industria o 

animales y las labores agrtcolas en las tareas realizadas mdsla agricultura. Tabla 5-32. El cuidado de 

frecuentemente. Juntas ,stas tareas corlitimyen el 61.0 o/o do las tarcas realizadas r ,I hogar. El 

promedio de tareas por ontrevistada que tra ,ajaba, n casa es do 1.8.Tabla 5-33. 

TABLA 5- 32 

Ramas de la actividad econ6mica 
(Trabajo realizado en el hogar) 

Nmoro do enievistad pot 
fri . 

Nsrnewo d enIrevilladas pot 
I rwmerodo ofmas.Ri , i 4. .ct,, idM1 Wfo 

.J-Wf,u 826 

4.7 

G,.,aui'e1.368. 
15.7 

207C "',c'o 
8.8 

lduilu .. 128 
6.5 

12Serwc,os 
0.5 

753Dol r#ma1 
39.2o/o 

346A ,JluI lsy Gsrade,(a 
1.1 

4070im dot rarrs 
17.3 

311Tres samas 
16,2 o/o 

311 
13.332Misdo ties ranas 

1.4 

32 
1.4424Eoo¢ns6canwisi! nicivun 

of 424 
11118.1 

Total 2346 2346 
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TABLA 5  33 
Actlvidades realizadas en el hogar 

Njmero do tareas realizadas Porcentaje del total 

Venta de los productos de la granja 495 14.2 
Preparaci6n de alimentos para la venta 151 4.3 
Tejido 74 2.1 

Nlandutf (encaje 
Ah6 pof (tela bordada) 
Poyvf 
Otros tejidos 

Confecci6n do ropa 
Procesamientos casoros 

128 
226 

16 
28 
14 
16 

3.7 
6.5 

Almid6n do mandioca 
Quoso, manteca 
Cigarros 
Velas 
Otros (aceites, extractos, jugos,sub productos) 

Trabajos en cuero 1 
Comerciantes 231 

26 
131 
63 
14 
12 

0.0 
6.6 

Carniceras 
Almaceneras 
Otros 

Tareas do granja (agr(colas) 
Cuidado de animales 
Servicios (parteras, enfermeras, curanderas, 
lavanderas) 
Otros (productos de hoja de palma) 

792 

1335 
29 

28 

11 
200 
20 

22.7 

38.3 
0.8 

0.8 

Total 3490 100.0 0/0 

El hecho de que la mayor (ade las rr jjeres entrevistadas econ6micamento activas hayan trabajado en 
rrAs de una rama de actividad econ6mica durante el perfodo de una somana es de suma importancia en la 
medici6n de la participaci6n econ6mica de la mujer campesina. La definici6n de la fuerza de trabajo que
estipula que una persona debe haber trabajado un m(nimo de horas on una actividad determinada es sin 
duda disciiminatoria, puesto que los trabajos realizados por las campesinas son a menudo 
complementarias sin lmites definidos. El 41.4 o/o de las entrevistadas econ6micamente activas 
realizaron solamente una tarea; of 38.7 o/o realizaron dos; el 16.5 o/o realizaron tres; y el 3.4 o/o
realizaron cuatro o m stareas. Tabla 5-34. Por lo tanto, el 58.6 o/o de las entrevistadas realizaron mds de 
una tarea. 
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TABLA 5 -34
 
Ni~mero do entrevistadas que trabajaban en el hogar 
segun n6mero de tareas realizadas. 

Nimero de tareas Nimero de entrevistadas Total de tareas realizadas 

1 796 796 
41.4
 

2 
 743 1486 
38.7
 

3 
 318 954 
16.5 

4 53 212 
2.8
 

5 
 10 50 
0.5 

6 2 12 
0.1 

Total 1922 3510 

hreve:ht, [1p'woredio de tareas realizadas en of hogar por mujeres econ6mica nente activas es 1.8. 

162 -=1.8 tareas cada ,na) 

FI requis.to de flempo mfnimo oculta las diferencias entre los tipos de trabajos que realizan las 
F,tnj-re , -ur;aic,, o elsector dom6stico. Por ejemplo, vender un chancho puede requrir solamente media 

fietral ljo, mintras que teNj' una pieza de iandutf puede requerir diez horas de trabajo a Iolargo
d. 1,01re Pryisna ., v posiblernente reporte menos ganancia. El requsitito de tiempo mbiimo clasificarta al 
vn,!,(dor (! ch'tnchos com' econ6micamente inactivo, mientras que latejedora de iandutf caerfa 
dentro de h citegorfa de econcmicamente activa. El concepto de tiempo en el medio rural puede ser mal
 
empleado con facilidad. Por 
 esta raz6n en FEMRURAL se recab6 datos sobre actividades e ingresos por
actividad, por ser un indicador mis v~lido de laactividad econ6mica. Se parti6 de lapremisa de que la 
mujer campusina es un ser racional que busca aprovechar su tiempo y aumentar sus ganancias, y de que 
no trabajarfa si no tiene alguna posibilidad de recibir una remuneraci6n por su trabajo. Esta premisa ha 
sido constat;-da por laencuesta. (Ver 3ecci6n C.). 

Entrevistadas que trabajaron fuera del hogar 

Aquellas mujeres que abandonaron eihogar para dedicarse a .actividades de orientaci6n comercial 
Ijeron clasificadas dentro de lacategorfa de las que trabajan "fuera del hogar". Un total de 359 

entrevistadas, o sea,el 15.3 o/o, trabajaron fuera del hogar. La mayorfa de estas mujeres, el 71.9 o/ow
tambi~n realizaron alguna activi.d. en "el hogar" con o sin remuneraci6n. Ver Tabla 5-30. Los trabajbs
realizados fuera del hogar, a mcnudo utilizados para medir la"modernidad", tienen poco valor en el 
ambiente rural, especialmente en el caso de aquellas mujeres que comercializaron los productos
cultivados por lafamilia o elaborados en el hogar. Las que elaboran cigarros, escobas y ielas, por ejemplo
laproducci6n larealizan en lacasa y lacomercializaci6n fuera de ella y sin embargo se encuentra entre 
las mis pobres y tradicionales entre las encuestadas. 

http:requis.to
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Alrededor do 94.0 o/o do las mujeres que trabajaron fuera del hogar se dedicaron a una sola :area y a 

una sola rama de actividad y el 6.7 o/o realizaron ms de una tarea. Tabla 5-35. Las mujerr's que 

trabajaron fuera del hogar se dedicaron principalmonte al comercio; ya sea come vendedoras ambulantes, 

comercio establecido o vendiendo sus propios productos y tambi6n se dedicaron a servicios (lavado do 

ropa, empleada dom6stica,etc.). Las quo realizaron tareas agrfcolas incluye a las asalariadas y a las que 

realizaron minga. Solamente las que trabajaron en las fbricas como asalariadas estin dentro de I,, 

cttlNor(a (le "industria". Las tareas realizadas con mis frecuencia eran el lavado de rolpas y las labou., 

aqrlcolas remlneradlas, a parte de una gran variedad de actividades econ6micas (vonedoras, vendedori'., 

ambulantms, unurcaderas, etc.). El promedio (te tare:is realizadas es 1.1.Tabla 5-36. 

TABLA 5 - 35 

Rania de aciividad econ6mica de las entrevistadas que trabajan 
fuera del hogar. 

Rania de la activida(I vcon6mic, N['nwro (to untrevistadas Ram? en que Iial ; ;i I i!. 
en trevvli L.ad . ; 

Una rama 339 
94.4 

70Agricultura 
19.5
 

Comorcio 
 153 
12.6 

9I ndustria 
2.5
 

Ser vicios 
 107 
29.8 

20Dos ramas 
5.6
 

Agricultura y comercio 1
 
0.3 

13Agricultura y servicios 
3.6
 

Comercio y servicios 5
 
13.9 
1Industria y servicios 
0.3 

359 359Total 



135 

TABLA 5 . 36 

N,,mero do actividado, roalizadas fuera del hogar 

Actividad Total de tareas 

Lavandera de ropa 83 
21.7Asalariada agr(cola 82 
21.4Minga (intercambio de labor) 2 

0.5Empleada domestica 6 
1.6Operaria de fabrica 10 

2.6Comerciantes (car niceras, almaceneras) 4 

1.0Maestra de escuela 13 
3.4 

Partera 13 

3.4Vendedora de comercio 2 

0.5Comercio en el mercado 47 

12.3Vendedora ambulante 33 
8.6Servicios 10 
2.6Venta de los propios productos de 27 

lagranja. 7.0 
Venta de productos de elaboraci n 51 
propia. 13.3 

Total 383 
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1*.' Variacionea rgl ae, Existen imprantes variaciones regionales enR laS pautasd atcpcl 
<"eoon6mica ]aelas uer Las izonas mixtas de :mlnifundios y latifundJios (ganader)d isoe 
Neembuc6, regis'trao elpcentoje rm-s eievad0 de mujeres eon6micamente inactiva$, el 23.4 0/o. E 

Sla$ ra oclnzc1nyceclio etnioIa; y la zona dle Nuieva Coloiaino ocwl 
ii de entrevistadlas inactivas es de 15.0 y17,0-O'/o, Lao a poblac16n nr $ dersa'(mnfni)ye e 

t -. 

10.8 o/o, respectivamente. ,Tabla ' 5.3 7 1": ! ' I ;: ' ; ( i: " / ,; ::-:.; 

," El 61.5 o/o de la$ entrevi'stadas en la zona de Mlnifundi0, un Area con Una infraes'tructurade morcado-: 
y d eplem dearolaason trabajadoras remncrds La proporcilin de trabaladoras' 

remune'radas era casi la* misma en el ebje norte.54.2 o/o,"y en la zona do nueva €olonizaci Sn, 52.7 0/o. 

extensiva 
El Aeaeno onoprtunclaes e tabao remunorado es ltap~la,40.8 o/o, una Zona de agricultu~ra 

comeo tambi~n do colonizacibn. El bajo porcentaje de trabajo remunerado reijistrado se d( tie" ii 

probablemente al nt~mero elevado do trabajadores familiares no remunerados en la zona. Ell Itopt'ia 01 
porcentaje de trabaladores no romuno:rados es el m~ts elevado de todas las zonas, 44.1 o/o seguido per 01 
.;|e norte 35.0 o/o, La menor proporcion de mujeres que trabaiaron solamente come trabaladonrmI136er 0 i 3 5 I 
familiares no remuneradas se registr6 on la zona de ininifundio, 26.7 o/o, Tabla 5-37, 

STABLA 5 -37 " i: 
~~Distribuci6nregional de las pautas de actividad econ6mica i 

. .. .. .. ... Pautas de actividlad econbmica : 

Zona econbmica Trabajadlora's remuneradas Trabajaorasfamiliares No econ6mica- Total : i 

• no remuneracdas. , mente activas. , 

Minifundio El 1. old ls etrvisads 699n I zna e , 303infundlo, un Area cn una 134lnfraostrutuIi 1136morcdo 

61.5
53.7 26.7

42.0 11.841.5 48.4 

5.4 6.7 11.1 6.6 

Itapt~a 97 105 36 238 i , 
~~40.8 44.1 15.1. . . . : 

Eje norte 7.5175 14,6113 11.135 10.1323 : : 

54.2 35.0 10.8 

Neo olonizacl6n 13.4261 15.7152 10.882 13.8495 t 

•52.7 30.7 16.6. 

Total 1302 721 ; : 323 2346,: 

- rn m 5.l 30.7. ntns 1 .
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2. Pncal-ctividad estanoesdrecharnte aso-oladas c nlia p ainaipalofuente degiresosle oasfamlia Lasi 
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remunoradasi espoCiarmente laSde ras fami as uese dedlv n a laelaborac15s ade proclar..uo'sloartrcaclnaoes mu emuntraos stdaoa rds atvcasras y ea omrcio s del 80 o/ delas antrevstadas provenlentes de,, de estos tres tlpos famliesaLaotnofamliasojblc~orgsrneteaquellas cnmcsaecpin deue dependen
i:;;: : - realizan trabajos :remunerados, Se not~aque las families dle agrictiltorf - estab~an sub-represen tadas entrelon trvaitadarspro ntes do.mi sbre-represntadas entre las trabajadoas famllares no remuneranas, 

• Los, mayores" porcmntaieS do muieros Inactivassorgsanet qulsfmiesu dpdnce 

dod u oo wdedica am ogriutaPtl iri i 
proveniontos~~~~Pil manufaransforencanseenLass%"d actirtrs.... y n raajdoa 

s e m M 8 d nticsads psfroltoo 

roa lzatraao rdoio 're qe lIasfmilieTSolbnjot t r e ostamn otal et 
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3. Rol social de la entrevistada: Las diferencias entre las pautas de participaci6n no puaden atribuirse 

al rol social dc Iaentrevistada. Existo poca variaci6n proporcional entre mujeres jefes do familia, mujeres 

en uni6n consensual y las esposas quo desarrollan actividades econ6micas, 85.8 o/o, 83.2 o/o y 87.0 o/o, 

respectivamente. Tabla 5-39. Una mayor proporci6n do mujeres jees do familia que las unidas y un 

mayor porcentaje do las unidas quo las esposas, trabajan fuera del hugar; 25.6 o/o, 16.9 o/o y 12.5 o/o, 

respectivamento. Las mujeres jefes de familia y las unidas constituyen el 41.2 o/o de las entrevistadas que 

trabajan fuera del hogar, aunque solamente el 29.4 o/o de las entrevistadas -on jefes de familia o mujeres 

en uni6n consensual. Estos dos grupos estan representadas desproporcionadamente ertie las mujeres que 

trabajan fuera del hogar. Tabla 5-40. La edad influye on las pautas de participac.6n econ6mica de jefe de 

familia. El 88 o/o de las mueresjefes ;efamilias inactivas son mayores de cincuenta afios, pero solamento 

14.2 o/o de ellas son economicamentc ;,Iactivas, 24.0 o/o desempehan solamente tz, eas relacionadas con 

el cuidado do cultivos y de animales y las demais, 61.8 o/o realizan trabajo remunerado. Tabla 5-41. 

TABLA 5 - 39 

Entrevistadas econ6micamente activas por rol social 
(semana de referencia) 

Rol social Econ6micamente activa Econ6micamente inactiva Total 

51 	 359Mujeres jefe de familia 308 
14.285.8 

15.2 	 15.8 15.3 

55 328Unidas consensuales 273 
83.2 	 16.8 
13.5 	 17.0 14.0 

204 1569Esposis 	 1365 
87.0 	 1.3.0 
67.5 	 63.2 66.9 

Otras 	 76 13 89 

85.4 	 14.6 
3.83.8 	 4.0 

323 	 23452022Total 
86.2 	 13.8 

http:participac.6n
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TABLA 5- 40 
Entrevistadas que trabajan fuera del hogar por rol social en la familia 

(semana de referencia) 

Rol social No trabaja fuLra del hogar Trabaja fuera del hogai Total 

Mujer jefe de familia 268 
 92 360
 
74.4 25.6 
13.4 25.6 15.3
 

Unidas (compaiieras) 275 
 56 331
 
83.1 16.9 
13.8 15.6 14.1 

Esposas 1375 
 197 1572
 
87.5 12.5 
69.0 54.9 66.8

Otras 75 
 14 89
 
84.3 15.7 

3.8 3.9 3.8 

Total 1993 
 359 2352
 
84.7 15.3 

TABLA 5 •41
 
Pmutade aclividadton~imcl doIli ml.ur jet do farilia po grupo do add
 

GrupOtde -En el hJr wla iente Solarnentefuera Mixto: dentlo y .uera delhogared.d Trabajo Tabao Tabolo Trbai fuea del Trabao Remu.RemruneradoTrebjadora Econ6mica.Totalernne- ertemnne-famlhar hogjarolarnente erado dentio y no cemune. familiar no imlte inac.do 1.(o yno no senu. y fuea delho. rado en el ho remunerada tiva.
reinnefg nermdo gar. gary trabaja y tabaji rue.

() do 2) (3) (4) (5) fuera61 10. 17) (a)
 

15.29 2 
 3 3 I 
 2 3 1 
 0 15
133 200 200 6 7 
 13.3 200 6.7 0.033 4.3 35 
 4U. 100 12.0 4.5 0.0 4.2 
30.49 21 21 
 19 14 
 8 15 10 
 6 114
18 4 184 16.7 
 123 7.0 13.2 8.8 5.3350 30.0 22 1 560 400 
 60.0 45.5 11.8 31.8o.59 10 20 34 5 5 
 0 .7 0 
 90
11.1 22.2 378 56 
 56 0.0 7.8 10.016.7 286 395 
 20.0 25.0 0.0 31.8 17.6 25.1
00y rr 27 26 30 
 5 5 
 7 4 
 36 140
19.3 186 21.4 3.6 3.6 5.0 2.9 25.7450 37.1 349 200 25.0 28.0 18.2 70.6 39.0
 
Total 60 70 86 
 25 20 
 25 
 22 SI 359
18.7 195 240 7.0 
 5.8 7.0 8.1 14.2 
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4. Indicadores Econ6micos: Las pautas de actividad econ6mica est~n estrechamente asociadas con of 

ingroso familiar per capita. La Tabla 5-42 muestra que existe una relacion directa entre el nivel de ingreso 

familiar y el trabajo remunerado, y una relaci6n inversa entre el nivel dc ingreso familiar y of trabajo no 

remunerado 	 de la mujer. La proporci6n de trabajadoras remuneradas aumenta y las de las no 

que aumenta el ingreso.La proporci6ndo rntijeres ec.onomicamonteremuneradas disminuye a medida 
inactivas es prcticamente la misma para todos los nivelos do ingresos, excepto entre las tamilias que 

indicaron no tenor ingreso alguno on 1977 Alrededor del 38 o/o de las entrevistadas eran inactivas. 

Por lo tanto, las iunieres pertenecientes al grupo do bajos ingresos tienden mis que otras mujeres a 

rrealizar trabajos que contribuyen monetariamente a la ecocm(a familiar y a trabajar como trabajadoras 

familiares no remuneradas. 

TABLA 5 - 42 

Pauta de la actividad econ6mica de la entrevistada por ingreso familiar per cpita 

Ingreso familiar per cpita
Pauta (it actividad 

Lcon)mica de las Sin ingreso Menos de Gs. Gs. 20.000 -- Gs. 40.000 Total
 
entrevistatlas. 20.000.- 39.999.- y mis
 

Trabajo remunerado 16 677 294 309 1296 
1.2 52.2 	 22.7 23.8 

26.2 54.2 55.3 	 63.4 55.6 

Trabajo no remuno. 22 418 164 111 715
 

rado. 3.1 58.5 22.9 15.5
 
36.1 	 33.5 30.8 22.8 30.7 

67 318Econ6micamente 23 154 74 

inacciva. 7.2 48.4 23.3 21.1
 

37.7 12.3 13.9 	 13.8 13.7 

532 487 2329Total 	 61 1249 
2.6 53.6 22.8 20.9 

No existen relaciones lineales entre el tipo do trabajo (remunerado o no remunerado)y el tamaio de la 

producci6n familiar. La proporci6n de trabajadoras familiares no remuneradas varfa muy poco por cada 

aumento de la extensi6n de hect~reas cultivadas. Tabla 5-43. Sin embargo, el lugar de trabajo est6 

estrechamente asociado con el ntmoro de hectreas cultivadas. L.a proporci6n de aquellas que trabajan 

cn la casa aumenta a medida que 	aumenta el nrimero de hectbreas cultivadas. Del mismo modo, la 

proporci6n de mujeres quo trabajan solamente fuera de la casa disminuye a medida que aumenta ei 

nrmero de hectireas cultivadas. La proporci6n de mujeres econ6micamente inactivas disminuye cuando 

aumenta el tamaio de la unidad de produccibn. Tabla 5-44. Cuanto mis tierra cultivan estas familias, las 

entrevistadas tend (an a trabajar con m~s frecuencia en el hogar que fuera de la misma o aser inactiva. 

http:ingreso.La
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TABLA 5 - 43 
Trabajo realizado on ol hogar por wnimero de hectdreas cultivadas durante 

el afio a i icola 1977 - 1978 

Pauta do actividad Hectireas cultivadas 
econ6mica. 0.01 - 2.99 Has. 3. - 4.99 Has. 5 y m~s Has. Total 

Trabajo remunorado 360 220 246 826 
43.6 26.6 30.0 
56.4 57.0 53.5 

Solamente trabajo sin 278 166 214 658remuneraci6n. 42.2 25.2 32.5 
43.6 43,0 46.5 44.3 

Total 638 386 460 1484 
43.0 26.0 31.0 

TABLA' 5 - 44 
Pautas de actividad econ6mica de las entrevistadas por niJmero
de hectdreas cultivadas durante el aflo agricola 1977 - 78. 

Pauta do actividad Hlectireas cultivadas
 
econ6mica. 
 0.01 - 2.99 Has. 3 - 4.99 Has. 5 y mis Has. Total 

En el hogar solamente 638 386 460 1484 
43.0 26.0 31.0 
69.8 78.6 83.8 76.0 

Solamente fuera del hogar 32 10 6 48 
66.7 20.8 12.5 
3.5 2.0 1.1 2.5 

Ambos dentro como fuera 131 40 33. 204del hogar. 64.2 19.6 16.2 
14.3 8.1 6.0 10.4 

Econ6micamento inactiva 113 55 50 218 
51.8 25.2 22.9 
12.4 11.2 9.1 11.2 

Total 914 491 549 1954 
46.8 25.1 28.1 
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5. Educacl6n: Tabla 5-45 suglere que las pautas de actividades econbmicas estdn estrechamente 
asocladas con la educaci6n formal. Alrededor de 30 o/o de las entrevistadas inactivas no tienen ninguna
educacl6n formal comparada con el 19.7 o/o de las remuneradas y el 23.6 o/o de las trabajadoras no 
remuneradas. El porcentaje de trabajadoras remuneradas aumenta a medida que aumenta el nivel de 
educaci6n y el porcentaje de trabajadoras familiares no remuneradas disminuye a medida que mejora la 
escolaridad. 

TABLA 5 - 45 
Status do la actividad econ6mica do la entrevistada por nivel do educaci6n 

Pauta de actividad Nivel de educaci6n 

econ6mica. Ninguna Primavia Primaria Nivel de 'ecundaria Total
incompleta completa 

Trabajo remunerado 256 841 141 64 1302 
19.7 64.6 10.8 4.9 
48.9 56.1 62.7 66.0 55.5
 

Trabajadora familiar 170 468 65 18 
 721
 
no remunerada. 23.6 64.9 9.0 
 2.5 

32.5 31.2 28.9 18.6 30.7
 
Econ6micamente 97 191 
 19 15 322
 
inactiva. 30.1 59.3 5.9 4.7
 

18.5 12.7 8.4 15.5 13.7 

Total 523 1500 225 97 2345 • 
22.3 64.0 9.6 4.1 100.0 

* Faltan 7 observaciones, incluyendo una entrevistada con educaci6n a nivol universitario que no era
 
econ6micamente activa.
 

c. Ingresos senanal de las entrevistadas 

Un total de 1302 mujeres trabajaron en actividades remuneradas durante la semana de referencia. 
Estas mujeres representaban el 64.4 o/o de las muieres econ6micamente activas. En FEMRURAL se tuvo 
por hip6tesis de que las mujeres campesinas no se dedicarfan a trabajos improductivos, o a actividades 
que no garantizen una ganancia razonable a cambio de su esfuerzo. De estas, e[67,4 o/o gan6 Gs. 500 

(US 4.00) o mis en dicho per(odo o sea el equivalente de dos d(as de trabajo de ocho horas cada uno para 
las mujeres adultas. Tabla 5-46. Solamente el 6.3 o/o no recib16 ning Jn ingreso durante la semana de 
referencia, porque atn no habfan percibido el importe por los servicios prestados y otras debido a la 
naturaleza prolongada de sus actividades. Si se acepta que Gs. 500 es el equivalente de dos dfas de 
trabajo de ocho horas, entonces dos tercios de las entrevistadas remuneradas deben ser inclufdas como 
"econ6micamente activa" bajo los requisitos ns rigurosos que se suele utilizar en las encuestas de Ii 
fuerza de trabajo--o sea dos das de ocho horas o tres horas diarias durante la semana de referencia. 

Las ganancias en s"constituyen el mejor indicador de la actividad econ6mica de las amas de casa que

realizan trabajos remunerados es un requisito de tiempo mfnimo, especialmente en un ambiente en
 
donde los relojes no son comunes y el concepto de tiempo no tiene mucha importancia. Por ejemplo "un
 
rato" puede significar cualquier cosa; desde unos cuanto. minutos a'un dia o mds, pero es una tfpica 
respuesta a las preguntas sobre el tiempo empleado para realizar una determinada tarea. Los problemas
do esto tipo, a mis del hecho de que las mujeres rurales a menudo realizan las tareas dom6sticas y no 
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domdsvicas on forma simultAnea, Iocual hace dificil el clculo, inclusive para un observador, del nzmero 
exacto de horas que una mujer utiliza en las actividades de orientaci6n comercial, hicieron que los 
diserhadores del estudio abandonaran todo intento de medir el tiempo utilizado en actividades de trabajo 
agr(cola y no agrfcola. Es mejor dejar lamedici6n del tiempo a los micro-estudios del tipo 
participante-observador, como elefectuado par Carmen Diana Deere en elPerO. 30/. 

TABLA 5 - 46 

Ganancias semanales de las entrevistadas quo realizaban 
trabajos remunerativos. 

Ganancias Casas 

Ninguna 82 
6.3 

Menos de Gs. 500.- 343 
26.3. 

Gs. 500- 999.- 263 
20.2 

Gs. 1000- 1.999.- 216 
16.6 

Gs. 2.000- 3.999.- 183 
14.1 

Gs. 4.000 y mis 215 
16.5 

Total 1302 
100.0 a/a 

Otras m'ujeres de lafamilia 

La mayorfa de las otras mujeres miembros de la familia que trabajaron durante lasemana de 
referencia, o sea el73.6 o/o, realizaron trabajos remunerados. El 40.7 o/o de ellas trabajaron en la 
agricultura y el35.3 o/o en manufactures. Las que se dedicaron a lamanufactura, trabajaron coma 
tejedoras o modistas. El 12.9 o/o trabajaron en servicios,-el5.4 o/o en actividades comerciales y el 5.4% 

eran profesionales. Tabla 5-47. 

La mayoria de las otras mujeres econ6micamente activas eran hijas del jefe del hogar. Su edad 
promedio es de 23.2 afios. El ingreso semanal promedio de 6stas, era de Gs: 870 ($U, S.7.00). El 68.3% 

de las otras trabajadoras familiares remuneradas ten(an ingresos de por Iomenos Gs. 500, o sea, 

301 Deere, Carmen Diana, 'The AgriculturalDivisionof Labor". 
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aproximadamente el mismo porcentaje que para las entrevistadas, 67.4 o/o. 32/. Considerando que son
"e'con6micamente activas" solamente las entrevistadas y otras mujores do la familia que ganaron Gs. 500 
Sreis durainte fa semana de referencia y solamente aquellas entrevistadas no remuneradas quo tamhi6n 

prtcip,irmn en el cilo alricola, el (ndice do paiticipaci6n econ6mica para todas las campesinas mayores
(10,( iL)Il(. 'ira He 40.5. 22/. Esta definicion es mis severa que las dems medidas actualmentu ,n

is ti Jst,ihasad(a en los verdaderos ingresos por actividad, y no en los ingIresos promedio ni c-n 
trernp, UTilizal(o. Atiii asi, este in(dice es tres veces mayor que el que fuera calculado a partir do los datos 
(del ce so de 1972. 

TABLA 5 - 47 

Principal actividad de las otras mujeres de la familia 

Actividades N'inive o de Irabajador wsNOmero de trabajadoras por tipo de trabalo 

Agricultura 187 
40.7 

Trabajadoras familiares no remuneradas 121
 
Asalariadas agricolas. 
 66
 

Manufactura 
 162 
35.3 

Tejido 51
Otras industrias caseras 25
Procesamiento casero 5 
Confecciones 69 
Otras 12 

Servicios 59 
12.9
 

Dom6sticos 
 52
Otros 7 

Comercio 25 
5.4
 

Ventas, dependientas, etc. 
 25
 
Profesionales 
 26 

5.7
 
Maestras de escuela 
 19 
Otras 7 

Total 459 459 

321877 4 429 23 100=40.5 

3794 
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Ingresos
 

Para estimar lacuntribuci6n monotaria do mujeres del Srea rural a laeconom(a familiar, se tuvo en 

cuenta of ingreso de.las entrovistadas y dc las otras mujeres do lafamilia que ganaron Gs. 500 o mds 

durante la seman, de referencia, y este so relacion6 con elingreso total de lafamilia durante dicho 

per(odo. 33/. En 0!l 29.1 o/o de los hogaros, las mujeres contribufan por Iomenos lamitad del ingreso 

semanal de lafamil;iz Tabla 5-48. En ol 24.8 o/o de los hogares, laentrevistada sola contribufa lamitad 

(Ill inireso semanal. Tabla 5-49. En 160 familias on clonde la entrevistada y las demds mujeres de la 

familia tenfan inqiusos, las entrevistaclas contribufan igual o mis quo las demos mujeres en el 55 o/o de 

los casos. Estos cilcuIlos se Ihasan en laTabla 5-50. 

TABLA 5 - 48 

Relaci6n de los ingresos de todas las mujeres de lafarnia al ingreso 
familiar total durante lasemana de referencia 

Casos
Coeiic Itt: 

12050 

51.4
 

273U01 - U.19 
11.6 

185
0.20- 0.49 
7.9 

4300.50- 0.99 
18.3 

2531.0 y mi 

10.8 

2346Total 

es el resultado de un procediniento de 
.33/ 1:1estdlh'cinli'nto dc fill ingreso In'nino de Cs. 500 

fimiiliarfue codificado en miles y los ingresos de las entrevistadasen,iIIreso 
CO,'parar las dos cifras, los ingresos semanales fueron redondeados aI mi nzs 

c,,diiccio ,~, il cal I 

uniidades 	(,uarane). Al 
Los ingresos de Gs. 500 o ,ds fieron codificados a Gs. 1000, y aquellos de nenos de Gs.500, a 

cercano,. 
cero. Solaniente el 2.6 o/, Ielas entrevistadasfueafectado poreste proceimientode redondeo.Gs.500 

las mujeres adultas en el Paraguay rural.un dia do trabajo dorepresenta a roxiniadanente el ingreso do 

L.astrabajadorasa.ricolas en la,nuestra ganaron un promedio de Gs. 255 por dia durante la semana de 

refierencia. 

http:redondeo.Gs
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TABLA 5 - 49 
Relacl6n do los Ingresos samanales do las entrevistadas al Ingreso 

familiar total durantu ;a semana do referoncia 

Coeficiente Casos 

0 1290 
55.0 

0.01 •0.19 279 
11.9 

0.20-0.49 195 
8.3 

0.50-0.99 371 
15.8 

1.0 y m s 211 
9.0 

Total 2346 

TABLA 5 - 50 
Relaci6n de los ingresos semanales de la entrevistada con los ingresos
semanales totales de las dems mtjeres de la familia.(semana de referencia) 

Coeficiente Casos Casos con ingresos 

0 2192 
93.2 

0.01 - 0.9 72 72 
3.1 45.0
 

1.0- 2.9 45 45
 
1.9 28.1 

3.0- 9.9 26 26 
1.1 16.3 

10.0 y mds 17 17 
0.7 10.6 

Total 2352 160 
100.0 

Pautas de Ingresos: El nivel de las ganancias varfan mucho en cuanto a sus roles sociales, pero el 
porcentaje de jefes femeninos que ganaban mds de Gs. 2.000 durante la semana era mds reducida que las 
demds. Tabla 5-51. La desagregaci6n de las entrevistadas por edad y nivel de ingreso demuestra que las 
mujeres mds j6venes (15-19 aflos) y las mis viejas (60 aflos y mis), estdn mAs representadas en el grupo
de ingresos inferiores a Gs. 500 que cualquier otro grupo de edad; el 46.2 o/o y el 41.8 o/o 
respectivamente tienen ingresos inferiores a Gs. 500. Tabla 5-52. 

http:0.50-0.99
http:0.20-0.49
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TABLA 5- 51 
Ingresos somanales do Iaentrevistada por rol mcial 

Jefes Unidas Esposas Otras Total 

Menos de Gs. 500., 

Gs. 500- 999.-

Gs 1 000-1.999.-

Gs. 2.000 y m6s 

Total 

62 
18.1 
30.4 
56 
21.3 
27.5 
43 
19.9 
21.1 

43 
10.8 
21.1 

204 
16.7 

49 
14.3 
29.5 
35 
13.3 
21.1 
28 
13.0 
16.9 

54 
13.6 
32.5 

166 
13.6 

222 
64.7 
27.4 

162 
61.6 
20.0 

136 
63.0 
16.8 

291 
73.1 
35.9 

811 
66.5 

10 
2.9 

25.6 
10 
3.8 

25.6 
9 
4.2 

23.1 

10 
2.5 

25.6 

39 
3.2 

343 

28.1. 
263 

21.6 
216 

17.7 

398 

32.6 

1220 

TABLA 5 62 
Ingresos semanales totales de las entrevistadas por grupo do edad 

Ingresos 
emanales 

Menos de 
Gs. 500. 

Gs. 500-
999. 

Gs. 1.00)-
1.999-

Gs. 2.000 
y MAs 

Total 

15 19 

12 
3.3 

j6.2 

2 
0.8 
7.7 
5 
2.3 

19.2 
7 
1.8 

26.9 

26 
2.1 

20-29 

70 
19.0 
29.2 

59 
22.4 
24.6 

36 
16.7 
15.0 
75 
18.8 
31.3 

240 
18.7 

Edad de las entrevistadas 
30-39 40-49 50-59 

77 70 48 
20.9 19.0 13.0 
24.1 24.1 25.8 
68 65 44 
25.9 24.7 16.7 
21.3 22.4 23.7 
45 61 35 
20.8 28.2 16.2 

1.3 21.0 18.8 
130 94 59 

32.7 23.6 14.8 
40.6 32,4 31.7 

320 290 186 
26.2 23.8 15.2 

60y mds 

66 
17.9 
41.8 

25 
9.5 

15.8 
34 
15.7 
21.5 
33 
8.3 

20.9 

158 
13.0 

Total 

343 

28.1 

263 

21.6 
216 

17.7 
398 

32.6 

1220 
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No existe una pauta constante entre los niveles do educaci6n do las entrevistadas y los ingresos, apesar 
de 	 que existe una relaci6n inversa para aquellas mujeres con educaci6n que ganan Gs.1-.4949 y una 
relaci6n directa para aquellas que ganan G s. 2.000 ($U. S. 16.00) o ms. Tabla 5-53. Hay m;s mujeres 
sin 	 ingresos entre las quo no tienen educaci6n. La participaci6n de la mujer en cursos de capacitaci6n 
est, asociada con su capacidad de ganancia. Cuanto ms elevado es el nivel de ingresos, mayor es la 
proporci6n do mujeres quo ha participado en cursos de capacitaci6n; por Iogeneral se tratan de cursos do 
COStUid, cocina, bordado, etc. Tabla 5-54. Sin embargo, no existe necesariamente una asociaci6n entre el 
curso en quo ha participado y la actividad generadora de ingresos. 

TABLA 5 - 53 

Capacidad de ganancia de las entrevistadas par nivel do educaci6n 

Nivel de educaci6n 

Ninguna Primaria Primaria Secundaria Secundaria Total 
incompleta completa incompleta completa 

Ninguna 293 706 92 35 5 1131 
25.S 62.4 8.1 3.1 0.4 
55.7 47.0 40.7 47.3 21.7 	 48.1 

Menosde 83 277 27 5 1 	 343 
Gs. 500.- 24.2 66.2 7.9 1.5 0.3 

15.8 15.1 11.9 6.8 4.3 	 14.6 

Gs. 	500- 48 172 34 7 2 263 
999.- 18.3 65.4 12.9 2.7 0.8 

9.1 11.5 15.0 9.5 8.7 	 11.2 

Gs.	1.000- 41 154 16 4 1 216 
1.999.- 19.0 71.3 7.4 1.9 0.5 

7.8 10.3 7.1 5.4 4.3 	 9.2
 

Gs. 2.000- 61 243 57 23 14 	 398
 
y rnks 15.3 61.1 14.3 5.8 3.5 

11.6 16.2 25.2 31.1 60.9 	 16.9 

Total 526 1502 226 74 23 2351*
 
22.4 63.9 9.6 3.1 1.0 

No aparece una entrevistada con una educaci6n anivel universitario. 
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TABLA 5 - 54 
Ingroso semanal do la entrevistada comparado con su participaci6n en 

cursos especiales do capacitaci6n 

Ingresos semanales 

Ninguno Menos de Gs. 2.000 Gs. 2.000 y ns Total 

Ningn curso de 1025 731 317 2073
 
capacitacibn. 49.4 35.3 15.3
 

90.5 88.9 79.6 88.1 
Un curso de capa- 97 85 70 25Z 
citaci6n domdstica. 38.5 33.0 27.8 

8.6 10.3 17.6 -10.7 

Dos o mis cursos de 5 0 6 10 
capacitaci6n dom6stica. 50.0 0.0 50.0 

0.4 0.0 1.3 0.4 
Un curso que no sea cle 5 6 6 17 
capacitaci6n diomestica. 29.4 15.3 35.3 

0.4 0.7 1.5 0.7 

total 1132 822 398 2352 
48.1 34.9 16.9 

Ls tabulaciones cruzadas entre los ingresos generadosenel hogarV la fecundidad, y entre los ingresos, 
generados fuora del mismo y la fecundidad, no revelan ninguna relaci6n lineal entre las variables. 34/. La 
rcqresi6n del ingreso semanal total (TOTWEEK) con el nimero de hijos nacidos vivos (LIVEBABY) de la 
entrevistada di6 un coeficiente de correlaci6n de -0,05, a un nivel de significaci6n de 0.009, lo cual 
indica que exist'a una leve relaci6n inversa, significativa a(.05. 35/. 

Tampoco existen relaciones lineales entre ef tipo de actividad de trabajo por lugar de trabajo e 
ingresos, o sea, solamente trabajo remunerado en el hogar, trabaja fuera solamente, etc. 36/. El trabajo 
realizado fuera del hogar no trafa aparejado mayores ingresos para la mayorfa de las mujeres. El 
porcentaje de mujeres que ganaba Gs. 1.000 o m~s era iddntico para a'qUellas que trabajaban fuera del 
hogar, comparado con aquellas que trabajaban dentro. Tabla 5-55. Esto indica que los trabajos realizados 
por la campesina Cn el hogar representan Io rr~ximo en. oportunidad y capacidad de ganancla do la 
misma. 

34/ Ver cuadrosno publicados,GUASCAN BY TOTHOME BYLIV)BTHP Y GUASCAMBY TOTAWAY,
 
BY LI VB THP.
 
35/ Ver Ap6ndice 2, Matrices de Correlaci6n,LIVEBABY WITH, TOTWEEK
 

361 Ver TASAPA RT BY TOTWKSC, significativoen 0.0000.
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TABLA 5 - 55 

Ingreso sermnal generado fuera del hogar 

Ingresos semanales generados Una actividad Dos actividades Total 

fuera del hogar solamente. 

0 1111Ninguna 
100.0 0.0 

3.3 0.0 3.1 

9390 3Menos de Gs. 500.-
96.8 3.2 

25.926.9 12.5 

9080 10Gs. 500- 999.-
88.9 11.1 
23.9 41.7 25.1 

5 68Gs. 1.000- 1.999.- 63 
92.6 9.4 

18.918.8 20.8 

6 9791Gs. 2.000 y mhs 
93.8 6.2 

27.027.2 25.0 

359335 24Total 
93.3 6.7 

Diferenciales de ganancias y de ingreso familiar: Uno de los principales hallazgos de la Encuesta es que 

el potencial de ganancia de cualquier entrevistada est6 estrechamente asociado con la posici6n econ6mica 

entre el ingreso familiar per capita y las entrevistadas quede su familia. Existe una relaci6n inversa 
1.000 ($U.S. 8.00) y una relaci6n directa entre el ingreso familiar per capita y las ganaron menos de Gs. 

1.000 o mis durante la semana de referencia. Tabla 5 - 56.A medida queentrevistadas que ganaron Gs. 
aumenta el nivel de ingreso de la familia, la proporci6n de mujeres que ganan menos de Gs. 1.000 

y [a proporci6n de aquellas que ganan Gs. 1.000 aumenta. 37/. Par Io tanto, las entrevistadasdisminuye 
debido al capital, los recursos, lasprovenientes de familias con ingresos elevados tienden a nAs, ya sea 

actitudes, etc. de la familia, a realizar tareas que reditiian mayores ganancias. Cuanto mis rica la familia, 

mds probable es que las entrevistadas que realizan trabajos remunerados contribuyan substancialmente al 

Cuanto mis pobre la familia, ms limitada es la capacidad de ganancia de lasingreso familiar. 
el destino individual de cada entrevistada estA ligado al de su familia,entrevistadas. Sin embargo, 

de aquellas mujeres jefes de familia cuyas ganancias constituyen la fuenteespecialmente en el caso 

principal de ingresos.
 

371 El anilisis de regresi6 n del ingreso semnanal total de la entrevistada (TOTWEEK) con el ingreso 
un coeficiente de correlaci n de 0.1348 signiJicativo enI 0.0001.familiar pcr capita (PERCAPIN) di6 

n se debe a la regresinlinealde las gananciasy del
F.sto signi ica que solaniente el 1.8 o/o de la variaci6 

ingreso. Puesto que fueron incluidos casos sin ninin ingreso y sin ninguna ganancia,este anilisisde 

regresitnno constituye un reflejo exacto de la relachin entre gananciase ingresos. 
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TABLA 5- 56 

Nivel da 	 ingreso familiar per cApita comparado con el ingreo
semanal total de la entrovistada. 

Ingreso semanal do la entrevistad
 
Ingreso familiar per cpita Gs. 1 - 999.- Gs. 1.000 y m~s 
 Total 

Gs. 1.000-19.999.- 370 265 635 
58.3 41.7 
62.8 43.4 52.9 

Gs. 20.000 - 39.999.- 122 151 273 
44.7 55.3 
20.7 24.7 22.8 

Gs. 40.000 y ms 97 195 292 
33.2 66.8 
16.5 31.9 24.3 

Total 589 611 1200 
49.1 Er.9 

Ciertas actividades, debido a su misma naturaleza, reditan mayores ingresos, pero a menudo estar.actividades requieren inversiones do capital, conocimientos t6cnicos, acceso a mercados, etc. Las 'Tabla;5-57 y 5-58 indican el ingreso semanal promeclio por actividad realizada en el hogar y fuera del mismo, 
como tarnbi6n is( el ingreso semanal total promedio de todas las entrevistadas quo so dedican acualquieractividad en particular y los ingresos anuales promedio per capita de las familias de dichas entrevistadas.Puesto que luoingresos do un individuo pueden variar de una semana a la otra, el ingreso promedio par
dctividad(es el (ndice mas exacto del potencial de ganancia. 

Estos datos dernuestran quo las entrovistadas quo se dedican a una actividad en partiL lar compartenu'- destino en cornCin en t6rminos de su potencial do ganancia. El anilisis do reogresi6n entre los ingresos
semanales promedio en el hogar y el ingreso fam;liar promed;o per capita par actividad realizada en elhogar di6 in coeficiente de correlaci6n de .89 (R Simple), significativo en <.001. Esto significa que casicl 80 o/,(R2= .796) de la vatiaci6n so debe a la relaci6n lineal directa entre el ingreso promedio ganadoon el hogar por actividad y el ingreso familiar promedio per capita. Par lo tanto, existe una fuertecorrelaci6n positiva entre el ingreso generado' en el hogar por actividad y los niveles de ingreso de las
familias cuyas mujeres realizaban dicha actividad. 



152 

TABLA 5 -57 
Promedios aritrndticos do Ingresos provenientes do actividades realizadas en el hogare ingresos semanales totales do la entrevistada o ingreso familiar (per cApita) por actividad raalizada durante la semana de referencia. 

Promedio por actividad 
Ingresos semanales Ingresos semanales Ingreso Familiar NmroActividades a/ en el hogar solamen- totales (guaranfes) per cpita(guara- de casos c/
te. nfes) 

Venta de los productos de
la granja. 2,158.9 2,648.2 37.080 49o 
Preparaci6n do alimentos 
para la venta. 993.0 3,040.2 35.990 151 
tNandutf (encaje) 
Ah6 Po( (tejido y bord.de tela) 
Poyvf(tejido) 

730.3 
461.6 
571.4 

1,149.7 
1,028.5 
1,821.4 

43.940 
21.090 
48.020 

16 
28 
14 

Otros t'-iidos 769.3 1,464.7 28.502 15 
Confecci6n de ropas 353.1 1,647.2 27.170 128 
Procesamiento de almid6n 
Elaboraci6n de queso 
Elaboraci6n de cigarros 

635.8 
433.6 
506.0 

2,423.5 
1,343.2 
2,150.5 

17.940 

32.410 
21.830 

26 
131 
63 

Elaboraci6n de velas 187.1 2,192.5 20.420 14 
Venta de came 
Almacenes b/ 

9,745.5 
4,591.7 

10,027.3 
5,389.7 

92.380 
54.960 

11 
200 

Manufactura(Prod.hoja de palma) 358.4 
Servicios(curanderas,parteras etc.) 546.0 

573.8 
717.0 

16.410 
26.530 

20 

10 

a/ En esta tabla ap'Jrecen solamente aquellas actividades que incluyen 10 casos o m~s.
 
b/ Los ingresos esian indicados sobre los ingresos brutos.
 
c/ El nimero total do actividades remuneradas realizadas era de 1322.
El n:mero total de entrevistadas que realizaba cualquicr tipo de actividad remunerada en el hogarera 1094, o sea un promedio de 1,2 actividades por entrevistada. 
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TABLA 5 - 58
 
Promedios aritrnmticos de ingresos provenientes de actividades realizadas
 
fuera del hogar e ingresos semanales totales do la entrevistada a ingreso fa
miliar (psr cdpita) par actividad realizada durante la semana de referencia.
 

Promedio per actividad 

Actividades a/ 	 Ingresos semanales ingresos semanales Ingreso familiar N~rmero 
fuera del hogar so- totales (guaranfes) per cpita (guara- de casos c/ 
la mente. 	 n 'es) 

Lavandera 364.3 1,071.2 16.830 83 

Asalatiada aqr (cola 1,383.4 1,746.2 17.670 82 

Obrera de Hibr;raI 2,177.2 2,282.2 45.080 10 

Maestra de escuola 4,084.5 4,084.5 89.810 13 

Partera 1,526.9 2,530.0 23,580 13 

Mercaderas (minoristas) b/ 5,575.4 6,139.9 29.770 47 

Vendedoras ambulatIory 1,853.9 2,009.4 24.990 33 

Venta de los Prod. (rania. 846.9 2,009.9 25.8.3 27 

Venta do Alim. elab. en casa 1,280.9 1,829.6 27.190 51 

a! En esta tabla aparecun solamente aquellas actividades que incluyen 10 casos 3 m~s.
 

b/ Los ingreos estiln indicados sobre los ingresos brutas.
 

c/ Los antlisis do regresi6n no son significativos en ( .001 para las actividades realizadas fuera del hogar.
 

Un anlisis de regresi6n similar entre el promedio de las ganancias semanales totales de las entrevistadas 
y el ingreso familiar prumedio per-capita por actividad realizada en el hogar di6 un coeficiente de 
correlaci6n de .87, signiticativo en <. 001, lo cuali significa que el 75 o/o de la variaci6n (R2 : .75) se puede 
atribuir a la relacidn lineal directa entre los ingresos promedio de las entrevistadas y el ingreso anual 
promedio de sus familis. Los an~lisis de regresi6n similares basados en actividades realizadas fuera del 
hogar no fueron significativos. 38/. La fuerte relaci6n positiva significa quo las mujeres que se dedican a 
una actividad particular dentro del hogar comparten un destino do grupo coma tambi6n as( sus familias. 

Par Io tanto, la capacidad do ganancia de una mujer est6 directamente relacionada, a la actividad 
generadora de inqresos que realiza, a la posicion econ6mica de la familia. Los ingresos elevados estn 
asociados con un elevado ingreso familiar. Las mujeres provenientes de familias mds acomodadas'tienen 
mayor capacidad do rpanancia quo otras mujeres. Es rtuy poco probable que las entrevista 

38/ No seo,:ccztrb nit,icLorrr"laci iportanteentre estas variables para las actividadesrea. *das 
fuera del hogar, posiblenicnie debido al hecho de que el u'inero de casos de consideraci6n (nuevo, It 
ruy pequcho como para obtener correlaciones importantes en un anlisis de regresi6n. 
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provenientes de familias do bajos ingresos puedan mejorar mucho su capacidad de ganancia sin 
desarrollar nuevas profesiones u obtener capital para iniciar otros tipos do negocios. El potencial de 
ganancia de las actividades a las cuales so dedican las mujeres pobres parece ser bastante limitado. Su 
limitada capacidad de ganancia se debe acondiciones estructurales y no a fracasos personales, o sea a los 
epftetos tales como "falta do iniciativa" y "holgazanerfa" frecuentemente utilizados para describir las 
pautas do comportamiento de los pobres. 

Las rnujere- rurales tienen pocos medios para transcender sus parmetros econ6micos dentro del 
ambiente rural. El ascender por medio del matrimonio es una antigua y respetable manera utilizada por 
algunas mujeres para mejorar su posici6n, o sea, apart~ndose f'sicamente do las condiciones que 
refuerzan el ciclo do pobreza. La prostituci6n es otra de las maneras, especialmente en los casos de 
migraciones hacia las ,reas urbanas, pero este emprendimiento no resulta siempre exitosamente. En el 
Paraguay, la mayor parte de las migraciones estin dirigidas hacia Asunci6n y los pa(ses vecinos, 
especialmente la Argentina. Las mujeres j6venes estn representadas desproporcionalmente en este flujo 
migratorio. 39/. Por Io general estas no son alternativas viables para las amas cc casa carnpesinas, puesto 
que estin encerradas dentro de sus roles de compahieras y de reproductoras de hijos y tienen una 
movilidad restringida y posibilidades econ6micas limitadas. 

Las actividades generadoras de ingresos a las cuales tienen acceso las campesinas imponen sus propias 
limitaciones internas y externas, tales como el tiempo necesario para completar la actividad, el valor del 
producto on el mercado, la disponibilidad de materia prima, y las infraestructuras de transporte y 
mercadeo existentes. Los emprendimientos que tienen mis 6xito son aquellos que tienen mercados 
locales garantizados y cuyos suministros de materia prima'son m;s o menos constantes. Uno de los 
negocios mis rentable emprendidos por las campesinas es el almac~n. Estos almacenes constituyeron el 
15.1 o/o de los emprendimientos rentables de las entrevistadas de FEMRURAL. A pesar de que dichos 
emprendimientos satisfacen una necesidad de status, no son necesariamente seguros y a menudo no 
duran mucho tierripo. 40/. Es poco probable que las mujeres provenientes de los estratos ms pobres 
adquieran suficiente capital para abrir aunque sea un pequeiu almac~n, a pesar de que tener un almac6n 
es la meta de muchas familias campesinas. 

Otra actividad bien remunerada realizada por las entrevistadas que trabajaban en el hogar era la venta 
de productos animales y de la granja. El 37.4 o/o de las actividades rentables era de este tipo. La 
confecci6n de ropas y la elaboraci6n de alimentos (golosinas, panes tfpicos y dulces, etc.) representaban 
el 9,7 u/o y el 11.4 o/o respectivamente, de las actividades remuneradas realizadas por las campesinas en 
el hogar. 

Estos hallazgos pueden toner incidencias en los programas de asistencia para el desarrollo que buscan 
elevar los ingresos de los campesinos y difundir nuevas t~cnicas y nuevas tecnolog(zs entre las mujeres 
campesinas. El hecho de que los niveles de ingresos familiares anuales y la capacidad de ganancia semanal 
de las entrevistadas est~n tan estrechamente asociados, significa que las personas con m~s capacidad para 
devolver los pr6stamos son probablemente aquellas que tienen menos necesidad de cr6dito. Tambi6n, que 
las personas con suficiente tiempo libre como para explorar nuevas posibilidades participando en curso 
de capacitaci6n, etc., son tambi6n aquellas que ya tienen un nivel de vida superior al promedio. 
Cuando m~s trata un piograma de asistencia de asegurar el 6xito del proyecto, o sea, de identificar a las 

391 Gillespie., Francis P. "Demographic Change in Paraguay",versi6n en borradorde la disertaci6n 
para el Doctorado, Capstulolo V, Tabla 12 (mnimeografiado); y Centro Paraguayo de E-studios 
Sociol6gicos, Estudio de la Migraci6n Interna al Area de Asunci6n. Tono 2. Resultados. Asunci6n, 
Paraguay:Centro Paraguayode Estudios Sociol6gicos, 1973). 

401 El anclisis de los registros do patente en dos municipalidadesdel Paraguay revel6 que muchos de los 
pequehos ahnacenes tenian capitales inferiores a Gs. 2000. Ver LAIRD, judithFincher,"A Study of 
Income Structure in Two Paraguayan Towns" (Asunci6n, Paraguay: USAIDIParaguay, Market Town 
Survey, 12 de enero de 1978). 
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personas quo pueden garantizar lade~oluci6n de lo invertido, ms se aleja do los campesinos pobres. Los 
programas do cr6dito y laasistencia t6cnica podrian Ilegar Inclusive aexacerbar las diferencias de Ingresos 
y consecuentemento no contribuir a laredistribucl6n de los Ingresos rurales. Ademds, los programas
tOcnicos quo requieren mano de obra adicional podrfan esforzar seriamente lacapacidad f(sica de las 
participantes. El resultado probable ser(a un alto (ndice de abandono. Esto trae al recuerdo los intentos 
de los agentes de extonsi6n agrfcola que trabajaban con las campesinas de alentarlas a procesar lasoja 
para su posterior uso on el hogar. So inform6 quo a las campesinas no les entusiasma agregar
responsabilidades adicional,-s a su ya pesada carga de trabajo y expresaron su preferencia por los 
productos procesados comercialmente. Esta preferencia, frecuentemente observada, por los productos
procesados quo Ilevan poco trabajo, tales como los fideos, puede tambidn causar un serio detrimento en 
lanutrici6n. 

Mirando on tdrmninos do los ingrosos familiares anuales promedio per calita, de meos de Gs. 25.000,
las mujeres mds pobres soni aquellas que trabajaban en manufacturas caseras ah6 pof, productos de hoja
de.palma, y on el procesamiento casero del almid6n, de cigarros y velas, y aquellas que trabajaban fuera 
del hogar cono asalariadas agr'colas, lavanderas, vendedoras ambulantes y parteras. 41/. 

D. Porfiles do participaci6n 

Una comparaci6n do laparticipaci6n en el ciclo agrfcola, las pautas de actividad econ6mica y la 
participaci6n social de las entrevistadas, revela que se puede identificar grupos segtn laactivlda'd. Este 
an~lisis demuestra quo las entrevistadas que desarrollan un tipo de activldad econ6mica tienden a 
participar en otras 6reas. Inversamente,la inactividad engendra Inactividad. La ihactividad en una 
dimensi6n de laactividad se repite en otras dreas. 

Las tipolog(as agr(colas de las familias estAn estrechamente asocladas con las pautas de actividad 
econ6mica do las entrevistadas. La Tabla5-59 compara cuatro perfiles de particlpaci6n de las
 
entrevistadas on el clclo agrfcola con las pautas de actividad econ6mica de las mismas durante lasemana
 
de roferencia. La diferencia mds notable se encuontra entre las familias que se dedicaron a cultivar
 
durante el aro agrrcola 1977-78 y aquellas que no Iohicieron. Las mujeres provenlentes.de aquellos
hogares que no cultivaron son las mds inactivas econ6micamente de todos los grupos estudlados 

26,6%,.Cuando trabajaban,tend(an a realizar trabajos remunerados 57.5 o/o. Estas familias tenfan el
 
porcentaie mds halo do trabajadoras famillares no remuneradas de todos los grupos. 
 Las entrevistadas
 
provenientes do famitias que tenfan cultivos fueron divididas en 
participantes del ciclo agrfcola y no
 
participantes, a los fines de una comparaci6n con las 
 familias que tenfan solamente cultivos de 
subsistoncla. Existen tamhiln importantes diferenclas entre estos tres grupos. Los partlcipantes del ciclo 
agrfcola fueron monos inactivas econ6micamente durante lasemana de referencia 8.3 o/o que las 
entrevistadas dc cualquier otro grupo. Sin embargo, este grupo tenfa la mayor proporcl6n do
 
trabajadoras familiares 
no somuneradas que cualquiera de los grupos estudiados,39.2 o/o y el 
menor porcentaje do trabajadoras remunerados,52.4 o/o. 

41/ Las familias cuyas entrevistadas eran inactivas, o sea que no contributan monetariamente al ingresb
familar tendian a ser nuis pobres que aquellas cuyas entrevistadas trabajaban por una remuneraci6n. Por. 
lo tanto, los ingresos promedio por actividad realtizada en las Tablas 5-58 y 5-59,son rnus elevados que 
para la muestra en general. 

http:provenlentes.de
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TABLA 5- 59 

Status do la actividad on ol ciclo agr'cola (aio agrfcola) de las entrevistadas 

comparado con las pautas de actividad econ6mica de las mismas en la sema 
na do referencia. 

Familias quo cultivaron ( 1977 - 78)
Pauta de actividad 
econ6mica (semana Participan on el No participan Cultivos de Familias que Total 

de referencia) ciclo agr'cola) en el ciclo a.- subsistencia no cultivan. 
grfcola. solamente. (1977 -78) 

312 187 227 1299Algin trabajo remu- 573 
nerado. 44.1 24.0 14.4 17.5 

52,4 56.4 61.7 57.5 55.4 

79 63 722Solamente trabajos 429 151 
familiares no remunerado. 59.4 20.9 10.9 8.7 

39.2 27.3 26.1 15.9 30.8 

37 105 323Econ6micamente inactivas 91 90 
28.2 27.9 11.5 32.5 

8.3 16.3 12.2 26.6 13J3 

395 2344*Total 1093 553 303 
46.6 23.6 12.9 16.9 

x 2= 136 a 6 grados de libertad. p=<'.00 

participantes que de participantes del ciclo agr(cota rvaliz6Una proporci6n levemente mayor do no 

algin tipo de actividad remunerada durante la semana de referencia,56.4 oo, y una menor proroorci6n 

realiz6 trabajos no remunerados. Pero casi el doble do no participantes era econ6micamente inactiva,16.3, 

mis a rpalizarLas entrevistadas cuyas familias solamente tenfan cultivos de subsistoncia tendian 
a pesar de quo las entrevistadas cuyas familiastrabajos remunerados,61 7 o/o~que cualquier otro grupo, 


no cultivaban tambi{n tenfan una elevada proporci6r de tabajadoras remuneradas, 57.5 o/o, como
 

tamb!6n as( las no participantes provenientes de familias con cultivos,56.4 o/o.
 

Cuanto m~s activas son las entrevistadas durante el ciclo agrfcola o sea, cuando mzls tareas realizaban, 

rnenos probabilidades existfan de que fuesen econ6micamente inactivas duranto la semana de referencia. 

Era m~s probable que las mujeres que realizaron u n njmero de tareas mayor al promedio (cuatro o 

Wns) durante el ciclo agrfcola trabajase por una remuneraci6n y menos probable de que trabajasen sin 

remuneraci6n o fuesen inactivas, que otras mujeres que realizaban menos de cuatro tareas, o el promedio 

de tareas para las participantes del ciclo agrfcola. Tabla 5-60. 
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TABLA 5 - 60
 
Participantes del ciclo agricola por status de la actividad econ6mica
 

durante la semana do referencla.
 

Tareas 

1 - 3 4 y m~s Total 

Trabdjadoras remuneradas 394 178 572 
68.9 31.1 
51.4 54.6 52.4 

Trabajadoras familiares no 
remuneradas. 

303 
70.6 

126 
29.4 

429 

39.6 38.7 39.3 
Economicamente inactivas 69 t. 91 

75.8 24.2 
9.0 6.7 8.3 

Total 766 326 1092 
70.1 29.9 

Ex:sten tambin diferencias entre las pautas de participaci6n econ6mica de las participantes del ciclo 
aiefrcola provenientes de hogares dirigidos por hombres y de aquellas provenientes de hogares dirigidos 
, ':,.res. ruCjcrc jcfe dc familia tendfan Fnz-s a ealizai tabdjuS ienunerados que las demos 
'ntrevi,tadas Ademis , la proporci6n de mujeres 1tfes de familia en el grupo de las econ6micamente 

,tiacLivds era decididamffnte bajo. Solamente el 5.1 o/o de las mujetes jefes de familia que participaron 
en el (cic,lo agrfcota fue econ6miramente inactiva durante la semana de referencia, comparado con el 12.476 

de las derns entrevistadas. Tabla 5-61. 

TABLA 5 - 61 

Participaci6n en el ciclo agricola de las entrevistadas por pauta de 
participaci6n econ6mica para los hogares dirigidos por hombres y 
aquellos dirigidos por mujeres. 

Pauta de participaci6n econ6mica Hogares dirigidos por Hogares dirigidos por Total 
(semana de referencia) hombres mujeres 

Solamente trabajo remunerado 553 74 627 
88.2 11.8 
48.5 93.6 49.1 

Trabajo familiar no remunerado 446 57 503 
88.7 11.8 
39.1 41.3 39.4 

Econ6micamente inactivas 141 7 148 
95.3 4.7 
12.4 5.1 11.6 

Total 1140 138 1278 
89.2 10.8 
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La mayor(a do ls trabajadoras familiares no remuneradas proven(an de familias que obton(an su 
ingreso principal de la agricultura 39.2 o/o y del trabujo agr(cola 20.6. El 17.1 o/o proven(a de familias 
cuya principal fuente de ingreso era la manufactura. 42/. El 60.3 o/o de estas familias recibi6 menos de 
Gs. 20.000 en ingreso familiar per capita en 1977- el 23.7 o/o recibi6 de Gs. 20.000 a 3 9 .9 9 9P el 16.0% 

Gs. 40.000 o mds. El anAlisis de las fuentes de ingresos de estas familias par nivel de ingreso familiar 
per capita demue.tra que la proporci6n de trabajadoras no remuneradas provenientes de familias quo 
dependfan de los trabajos agrfcolas asalariados no variaba mucho segtin el nivel de ingreso. Entre las 
familias de agricultores, la proporci6n de trabjadoras no remuneradas disminufa con cada aumento del 
ingreso, o sea, las campesinas mAs pobres tend(an mis a trabajar sin remuneraci6n. Sin embargo, entre las 
familias quo se dedican a la manufactura, la proporci6n de trabajadoras familiares no remuneradas 
aument6 par cada aumento en el nivel de ingreso.Tabla 5-62. 

TABLA 5- 62 
Principal actividad goneradora de ingresos de la familia por ingreso familiar 
per cipita de las entrevistadas quo roalizaban trabajos familiares no remune

rados solamente. 

Principal actividad generadora Menos de Gs. 20.000- Gs. 40.000 Total 
de ingresos. Gs. 20.000 39.999.- y mAs. 

Agricultura 329 105 68 502 
65.5 20.9 13.5 
78.7 64.0 61.3 72.4
 

Manufactura 21 22 18 61
 
34.4 36.1 29.5 

5.0 13.4 16.2 8.8
 
Obrera agr(cola 32 15 9 56
 

57.1 26.8 16.1 
7.7 9.1 8.1 8.1
 

Otras 36 22 
 16 74 
48.6 29.7 21.6 

8.6 13.4 14.4 10.7 

Total 418 164 111 693 
60.3 23.7 16.0 

El 18.6 o/o de las entrevistadas indicaron que participaron tambi~n en actividades sociales, a m~s de su 
participaci6n econ6mica. El 90. 2 o/o de estas entrevistadas participaban ya sea en actividades educativas 
o de servicio, el 4.4 o/o en actividlades de esparcimiento, y el 5.5 o/o en actividades combinadas 
(educativas de servicio y de esparcimiento). Las actividades educativas estudiadas inclu(an clubes de 
madres, educaci6n pre natal y para el cuidado del nifio, clubes de extensi6n agr(cola y mini cursos. La 

42/ Los cdlculos estn basados en un cuadro no publicado, BRANCH BY PERCAPSC,controlandopor
TASAPART EQ 2. El 23.9 o/o de las mujeres jefe de familia eran trabajadoras familiares no 
remuneradas, comparado con el 31.1 o/o de las muieres en uni6n consensual y el 32.1 olo de las espopas. 
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participaci6n en una cooperativa tambidn era considerada una actividad educativa. Los grupos da 
servicios consistfan en clubes de servicios organizados por las iglesias en comisiones vecinales y grupos de 
beneficencia. 43/. 

La comparaci6n de laparticipaci6n socio-educativa con laparticipaci6n econ6mica revela que las 
entrevistadas quo participaban en actividades econ6micas son ns activas en actividades de otro tipo que
las mujeres inactivas. La Tabla 5-63: muestra que las participantes del ciclo agrfcola tienden ms a 
participar on actividades socio-educativas que las no p;.I.-.:pantes. Las entrevistadas que realizaron un 
ntjmero de taroas de campo mayor al promedio, participan un poco menos en actividades sociales que las 
mujoros quo roalizaron do una a ties tareas. 

TABLA 5 - 63 
Participaci6n socio-econ6mica de las entrevistadas por nrnero de 
tareas realizadas durante el ciclo agrfcola. 

Actividades Socio - Educativas Participantes No participantes 

I - 3 4ym~s Total 
Tareas Tareas 
 Total
 

Participantes 178 62 195 435 
40.9 14.3 44.8 
23.3 19.0 15.6 18.6 

No participantes 585 264 1059 1908 
30.7 13.8 55.5 
76.7 81.0 84.4 81.4 

Total 763 326 1254 2343 
32.6 13.9 53.5 

Igualmente, lasmujeres quo realizaron trabajos de orientaci6n comercial durante lasemana de 
referencia tienden a participar en actividades sociales, y aquellas que no fue--i econ6niicamente activas 
durante lasemana do referencia registraron un nivel de participaci6n mds bajo en las actividades socialesque las trabajadoras remuneradas o las no remuneradas. A medida que aumenta el status del trabajo, de 
Eco,,6micamente Inactivas, a-,Trabajadora -Familiarno Remunerada / a Trabajadora, Remunerada, la 
proporcion do mujeres que participaban en actividades sociales aument6 de un 12.5 aoa a 16.7 o/o a 
21.2 o/o, respectivamente. Inversamente, laproporci6n de mujeres que no participaron en actividades 
sociales disminuy6 con cada aumento en el status del trabajo, de 87.5 o/o a83.3 o/o a 78.8 o/o.Tabla 
5-64.
 

431 Cuadrono publicado, PARTVAR BYATA WAY. 
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TABLA 5 - 84 
Perticipocl6n soco -educativa comparada con la pautas de parti. 

clpacl6n econ6mica. 

Participaci6n Socio.Educativas Trabajadoras Trabajadoras no Econ6mica-mente Total
 
remuneradas remuneradas inactivas
 

Participantes 275 120 40 435 
63.2 27.6 9.2 
21.2 16.7 12.5 18.6 

No participantes 1023 599 280 1902 
53.8 31.5 14.7 
78.? 83.3 87.5 11 4 

Total 1298 719 320 2337 
55.5 30.8 13.7 

El punto de referencia para laparticipaci6n social era "Particip6 alguna vez", puesto que so presurme 
que en elambiente rural elheche do quC una mujor haya participado en actividades sucio-ed:rrcativa: 
constituye un signo fehaciente de su "modernidad". El 81.4 o/o do las entrevistadas no tenian ninguna 
participaci6n socio-econ6mica. Do aqul se deduce quo aquehas mujeres que solamerite rt:aliztan trah:ijo, 
dom6sticos no utilizan su tiempo libre parL mejorar su posici6n ni para servicios a lacumunidad. 0 tal 
vez estus mujeres estin muy ocupadas con sus trabajos dorn&ticos. 44/. 

Conclusi6n 

El (ndice de participaci6n econ6rnica de lamujer rural y su contribuci6n a laecorwrmia V-,ansido 
subestimadas. Las mujeres rurales contribuyen tanto como trabajadoras familiares no 1Voranora'[,ris, 
principalmente en laagricultura y come trahajadoras remuneradas. Utilizando ladefinicim inh ic, 
de "economicamente activa", (standard mis exigente que los utilizados actualnlonte), .;'r.inL de 
participaciun econ6mica d lamujer camplsna mayor de quince aios estarfa eftru 4'.5 , S4.'-,;e-yin la
 
on.,uesta. 

La discusi6n sobre como medic Jul; (ndces (JIr.p;rtcipaciOn econ6mica dom, 1.,los Idl;cCs 
varf'an tremendamente segn ladefinici6n do "econ6rnicamo:nte activa" quo uu ,i,h.El indict. de 
40.5 incluye solamente a aquellas mujerrs quo ganaron salarios equivalentes a d(J ta;det;ab,,jo de 
ocho horas cada una, durante lasemana d: referencia, cohmo tambi6n a las entrevisL:rdas o rcmnusieradas 
quo participaron en elciclo agrh(cla. AdemIs, este (rdice incluye aaquellas mujeros qwi,!;( dcdicaban a 
laagricultura comercial. Obviamente, P1 Ilndice serfa mayor si las mujeres que r..;ilizaban tareas 
relacionadas a cultivos de subsistencia hubiesen sido inclufdas. Si tomamos el40.5 conio el(ndice ms 
bajo, el (ndice do participaci6n econ6mica do las campesinas paraguayas es mis de Ires veces mayor quo 
elcalculado a partir de los datos del censo de 1972. 

44/I cotnposici6n de edadde Lhi.stmijrres inacti'as no es djstintaa la de lis demas mu.rcrs, o,sea, ,t,sot; 
ni mis v, jo,tles. Li pripo)ri(in de mu/otres inactivas pot categorha d edald (15.29) ('30-19,iess IIi M 
(50 y rreis) es practicramente la,nisnua. Tatmpoco existen diferencias intportantesper crhortc dr ecdad 
entrre las minjeres que realizan trabajos retuncrados,ni para aquellas que eran solaynente trabajadoras
fantiliares no remuneradas. Ver T/ISAPART BY GRANAGE, Cuadrono publicado. 
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Alrededor del 86 o/o de las entrevistadas fueron econ6mlcamente activas durante I& semana do
referenca. Una love mayor(a, el 55.5 a/o, reallz6 par lo rnenos un tipo de trabajo remunerado, mientras 
que el 30.7 o/o trabaj6 solamente en calidad de trabajadoras famillares no remuneradas y el 13.8 o/o era
econ6micamente inactiva. El 70.9 o/o de las entrevistadas trebajabansolamente en el hogas, el 4.3 o/o
fuera del mismo, y el 11.0 o/o Iohacfa en ambos lugares. 

Las pautas de actividad varian considerablemente de una regibn a otra en ielaci6n a Ia principalactividad generadora de ingresos de la familia. Las diferencias entre las pautas de particlpaci6n no puden
ser atribufdas a los roles sociales que ocupan las mujeres, ni tampoco a sus edades, tal vez en el caso delas mujeres Jefes de familia. Las pautas de actividad econ6mica estn estrechamente asociadas al ingreso
familiar per capita y los ingresos de cada entrevistada par actividad realizada. El nivel de educaci6n estA
asociado con las pautas de actividad,, perw no existen relaciones lineales entre las variables excepto paralas trabajadoras no remuneradas. La proporci6n de trabajadoras no remunoradas disminuye a'medida que 
aumenta en nivel de educaci6n. 

El 64.4 o/o de las entrevistadas econ6micamente activas realizaban trabajos remunerados, y de dstas,el 93.7 o/o tuvieron ingresos 'en la semana de referencia. El 67.4 o/o ganaba el equivalente a dos das de
trabajo de ocho horas cada uno. Las diferencias entre los niveles de ingresos de las entrevistadas nopueden explicarso en t6rrninos de relaciones lineales por el tipo de trabajo realizado, ni par la edad, ni el 
nivel de educaci6n. 

Un hallazgo importante de FEMRURAL es que el potencial de ganancia de cualquier entrevistada est6estrechamente asociado con la posici6n econ6mica de su familia. Las entrevistadas provenientes de
familias con ingresos elevados est~n predispuestas par el ambiente familiar para dedicarse a actividades 
que redituan mayorcs ganancias monetarias. El destino individual de la entrevistada estS Ittrechamente
asociado al de Su familia. El andlisis de regresi6n entre los ingresos promedio par actividad y el ingreso
familiar anual promedio (per capita) par actividad corres;,ondiente de un coeficiente de correlaci6n muy_
elevado (.89), Io cual significa que el 75 o/o de lavaridci6n'puede atribuirse a la relaci6n lineal positiva
entre las variables. 0 sea resulta improbable que la entrevistada puedla mejorar substancialmente sucapacidad de ganancia sin un cambio en sus pautas de actividad. Las actividades tienen sus propias
limitaciones internas y externas on las ganancias, que restringen el monto de dinero que una entrevistada
puede ganar. Par o tanto, es probable que el hecho de trabajar mis en la misma actividad no produzca 
ganancias muchos mayores. 

Esto demuestra que es muy dif fcil que una mujer pueda trascender su proio ambiente. Esto es otra manera de decir que es aquellas que tienen, recibirAn mds o que los ricos se hardn rAs ricos y los 
pobres... siempre estdn con nosotro, 

Estos datas demuestran ante todo que la econom'a de mercado estA firmemente arraigada en el
Paraguay rural, y que penetra en la estructura social de la sociedad rural, Io cual afecta, y de cieta
 
manera dicta, el comportamiento econ6mico 
 de las familias rurales. La calidad de la vida estAdirectamente relacionada con la econom(a, y el potencial do ganancia con la fampjlla. En el Paraguay rural
existe un c(rculo vicioso quo fomenta la disparidadde los ingresas rurales.1Las muferes rurales,especialmente
aquellas quo tienen que martener a sus familias, estAn en doble desvjentaja puesto que par iQgeneral no
tienen suficiente recursos de mano de obra coma para poder dedicarse a la agricultura y se von obligadasa procurarse una existencia Pn los servicios subdesarrollados y los sectores industriales. En el caso de quepuedan formar pareja con otro trabajador adulto, ya sea a trav6s de uniones consensuales, matrimonios ocualquier otro tipo de arreglo, las probabilidades de mejorar su situacl6n son (nfimas. Ir6nicamente, estas
mujeres, que son las que ms trabajan, son las que reciben menos remuneraci6n, especialmente las de mds 
edad. 



CONCLUSION
 
El estudio enfoca a las mujeres rurales coma individuos y coma mlembros de unidades familiares. Lapoblacl6n rural femenina esti compuesta de grupos socio-econ6micos, demogrdficos, y de nacionalidadesqua se interrrelacionan entre s(. as integrantes de estos subgrupos tienen caracterfsticassocio-econ6micas diferentes y 6stas a su vez afectan la manera en que las mujeres acttian dentro de lasociedad rural, coma dentro de la familla. Nose puede generalizar respecto a la condici6n de la "mujerrurar' Existen muchos tipos de mujeres rurales, y no todas comparten un destino comtin. 

El 54 a/o de ias families do las encuestadas puede ser clasificado como de bajos ingresos. Las mdspobres de todas las familias son aquellas que tienen a mujeres coma jefe-sea cual fuere la actividadecon6mica de la familia. Cerca del 62 o/o de las familias que declararon coma actividad principal laagricultura pertenece al grupo de bajos ingresos. En families campesinas, el tamafio do la unidad deproducci6n estd estrechamente asociado con el nivel econ6mico y es un buen indicador de la capacidadde la familia para generar ingresos. Cuanto m6s grande es la unidad de producci6n, mayor es laposibilidad quo tiene la farililia de aumentar sus ingresos.
regi6n. Las dos zones ris 

Los niveles de ingreso varfan conforme a lapcbres son la del Eje Norte y la ganadera. Mds del 60 o/o de todas las familiesencuestadas en estas dos zonas gana menos de Gs. 20.000 ($160) per capita par aio. Las proporcionesmAs grandes de families campesinas de bajos ingresos par zone, se encuentran en la zone minifundiaria y 
on elEje Norte. 

Las familias de bajos Ingresos tienen ciertas caracterfsticas en comt~n. Tienden a ser ms grandes y aencontrarse con mayor frecuencia entre las familias desorganizadas que entre las de ingresos medios yaltos. Con respecto al confort material, saneamiento e higiene, tienen menos posibilidades que otrasfamilias de contar con lugares adecuados para cocinar, pozos de agua potable, instalaciones sanitarias y
viviendas adecuadas. 

Una manera de definir a las mujeres es par su papel socio-seyual combinado. Los roles principales quese exarminan aquf son los de las jefes de familia, esilosas y compafieras. Las mayores diferencias seencuentran entre las mujeres en hogares ci vos jefes son hombres y mujeres. 

Las mujeres jefe de familia constiuyen un sub-grupo especial dentro del medio ambiente rural. Sedistinguen par la s imultaneidad del rol sexual, social y econ6mico que las golpea. Las familias quecuentan con mujeres coma jefe constituyen el 15.9 o/o de la muestra rural y el 27 o/o de la muestraurbana. La proporci6n de hogares con mujeres coma jefe de familia en la regi6n oriental (urbana y rural)
estA estimada en 21.4 o/o. 
 Visto por zona, la franja de pobreza que se extiende atravs de Misiones y"Jeembucti contiene la mayor proporcl6n de hogares con mujeres coma jefe de familia. Las proporcionesis bajas se encuentran en las zonas recientemente colonizadas, dreas que no se caracterizan par el..stema agr'cola de los minifundios ni par el sistema social t(pico de las Oreas de asentamientos
 
tradicionales.
 

La mayorifa de estos hogares estin formados par families de) tipo nuclear desorganizado, o sea par madressulteras con sus hijos,41.0 o/o, y par familias extensivas desorganizadas 38.0 o/o. Cerca del 10 o/o de lasrr ers jefe viven sin compafifa, y el 11 o/o restante en otras situaciones. Los hogares encabezados parm es coma jefe estn mds fuertemente representadas en el grupo de bajos ingresos quo los hogares quotienen a varones coma jefe de familia. El Ingreso medio per capita de los hogares con varones coma jefees de Gs.36.584 ($ 290) y de Gs. 20.825 ($ 165) para los hogares con mujeres come jefe. Las familiascon mujeres coma jefe comparten tambi6n un nivel de vida mds.bajo cuando so Iomide con el valor delos blenes quo poseen coma tipo dq cocina, instalaclones sanitarias, fuentes de provisl6n do agua, y
vivltnda. 
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Los hoges encabezados par mujeres son mWs pobres, ms pequeflos, mis dependlentes del trabajo
asalariado y con menos posibilidades de dedicarse a Ia agricultura que todos los dems hogares rurales.
Cuando se dedican a las tareas agrfcolas, cultivan parcelas ms 
pequeias. Mis atn, Ia estructura del
trabajo y ladivisi6n do tar2as caracteriza a las familias con mujeres coma jefe. Estas mujeres trabajan mis
pesadamente, o sea, realizan ms tarea, y se dedican a labores mis extenuantes y poco gratificantes que
las demis encuestadas; y los niios on los hogares con mujeres come jefes se ven forzados con mis 
frecuencia quo Io demniA niFios a dedicarse al cuidado de animales. 

Las mujeres son el soporte de la industria de animales domisticos en elParaguay rural. Las 
encuestadas tienen laresponsabilidad principal par el cuidado del ganado porcino y de las aves y suaporte a lacrfa do ganado y producci6n lctea es tambi~n importante. Ademis tiene, Ia principal
autoridad para tomar decisiones par s( mismas en las reas en que tienen mayor participaci6n, coma Ia
educaci6n de sus hijos y laindustria animal. Dicho en otros tirminos, Ia responsabilidad par Ia tQma de 
dccisiones iguala ladivisi6n de trabajo por sexo en lafamilia rural. 

Otra manera do clasificar a las mujeres es como productoras y reproductoras, o sea, por su
contribuci6n econ6mica y por su papel como reproductoras de Ia fuerza laboral. 

La Ta~i Total de Frrtilidad de 9.1 estimada apartir de lamuestra indica que las encuestadas son muy
f~rtiles, y quo las familias grandes constituyen todavfa lanorma en el drea rural. Los datos sobre las
actitudes de las enCuLtadas respecto a lacontracepci6n sugieren que las pautas rurales pueden estar
cambiando, aunque en ia prictica las mujores no puedan limitar el tamaho de Iafamilia debido a que no 
pueden controlar su propia fertilidad. 

La fecundidad esti estrechamente relacionada con laedad, nivel educativo y disponibilidad sexual de una encuestada, as( como con elnivrl de ingresos de lafamilia, aunque las encuestadas que tienen
cincuenta a6,os o mds do edad con alta paridad representan casos especiales. La educaci6n esti
relacionada cil forma invetsa con alta fertilidad (siete o mis nacimientos vivos). Existe una relaci6n
inversa entre PI nivel do ingreso familiar y altafecurididad para las mujeres que estdn por debajo de los 
cincuentA aios de edad. 

La mayorfa do las encuestadas, 77.7 o/o no usan contraceptivos. Alrededor del 68 o/o de todas las

encuestada, quo usan cuntraceptivos, utilizan 
m6todos "modernos" como las pildoras. Casi el,22 o/o
utiliza hierbas medicinales, 5.2 o/o se basa en el m6todo de ritmo y retiro, y 5.5 o/o en Ia lactancia y
otros m6todos. Do todas las encuestadas en elgrupo "expuesta al riesgo" el 15.1 o/o utiliza
contraceptivos orales y otros m6todos moderrios; 2.1 o/o retiro y ritmd; 4.9 o/o hierbas y 1L2 o/o
lactancia y otros mdtodos. El sector p6blico de salud proporciona contraceptivos acasi el70 o/o de las 
encuestadas; las cl(nicas privadas y los profesionales midicos el 12.6 o/o; los establecimientos
comerciales, 11.7 o/o; y otras fuentes, 5.4 o/o. Las pequeiias variaciones regionales en el uso do

contraceptivo,; pueden estar relacionadas con ladisponibilidad de los servicios de planificacl6n familiar.
 

Las mujeres han tenido un rol limitado en las decisiones respecto a Ia planificaci6n familiar quo
conciernen a su propia fortilidad. Solamente un tercio de las encuestadas erl las familias encabezadas por 
varones co no jefe controlan su propia fecundidad y cerca del 28o/o no tiene dontrol alguno sobre sus
propias fnciones reproductivas. Aparentemente algunas mujeres rehusaron reconocer su papal en Ia 
planifici6n do lafamilia cuando se las entrevist6 en presencia de sus c6nyuges. 

La fecundidad per so no pareco afectar laparticipaci6n de Ia encuestada en actividades sociales y

.omrciales excepto entre las 
 mujeres de cincuenta o mds afos de edad.La fecundidadseasocla con Ia 
manera en quo una mujer participa-- laclase de trabajo o actividad social a Ia quo se dedica. El trabajo
remunerado, por ejernplo, estA asociado con baja fecundidad y el no remunerado conaita, fecundidad. 

Una hip6tesis importante del estudio es que las familias ordenan sus prioridades segOn las limitaciones 
de su principal actividad econ6mica, y que esto ordenamiento se refleja en las pautas laborales de Ia 
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mujer. La eltrategia de investigaci6n so basa en la suposici6n de que la situacl6n familiar de las mujeresrurales condiciona su comportamiento, y que oste comportamiento puede ser modido en tdrminoscuantitativos: el nimero de tareas realizadas durante la producci6n del cultivo comercial de la familia, eltipo y njmero do tareas realizadas en relaci6n con el cuidado de los animales, el ntmero promedio detareas realizadas en diferentes lugares do trabajo, el nivel fie ganancias do la encuestada y de otros 
miembros do la familia,etc. 

Reiteradamente han sido vdlidas estas suposiciones, especialmente las que se relacionan con las pautasde acti-,dadc de las encuestadas de familias "agricultoras" y "agricultoras a medio tiempo". Casi el 70 o/odo las -.,cuestadas do las familias "agricultoras", y s6Io alrededor del 57 n/o t! ias provenientes defamilias "agricultoras a medio tiempo", tomaron parte del trabajo on el campo, Ilhvando a cabo unpromedio do 2.8 tareas cada una. 

de diferentes tamaros 

Los patrones de conducta para las mujeres de unid des de producci6n
son tambi6n caractersticos. La pautaf de actividad agr(cola Ovlas encuestadasproveniontes de hogares con mujeres como jefe es tambi6n Lin caso en cuesti6n. En la interisidad do suesfuerzo laboral, as( como en el nnmero de tareas realizadas, las9,esadamente. Con frecuencia 
mujeres que son f1! trlb,,.jan inis so dedican a actividades fatigantes e ingratas. De iqual modo, quive ?s noparticipan an la producci6n del cultivo principal de la familia constituyen una (.lit! r'.,i. LS2familiaStiendon a tuner ingresos ms elevados y a cultivar .'-yor extensi6n de

campesinas. Estas tienen mayor nivel educativo que otras mut -es campesinas. 
tierr3 qut olri fanii.s 

Un resultado do importancia es que la participaci6n de la mujer en el trahaj,i del car')o est6relacionada inversamente al tamaiho de la tierra y al ingreso familiar. Esto significa ,w, a imedida nueaumenta la unidad de producci6n, y cuando el ingroso familiar aumeuta, es de espera- qtuc disminuya laparticipaci6n do las mujeres en el trabajo on el campo. Las niujeres trabajan en P. camro por necosirkf .:Io abandonan tan pronto como los recursos de la familia permiten la contrataci6n die serv it:o, n laadquisici6n de maquinaria que ahorre esfuerzos, segin parece. La participaci6n en el tlibajo eln el can-roes m s elevada entre las mujeres pobres, especialmente entre las jefrs, y en las regioies rnzis pohres. I imujeres cuyas familias tienen (.ultivos clue requieren trabajo intensivo estr m!s precispuestas a
participar. 

La tasa do participaci6n econ6mica calculada para las mujeres, de quince y mis apOs de c.d en larfamilias oncuestadas es de 54.5. La tasa bruta'( para todas las mujeres en estas familias) ,s :,. Na haydatos comparables sobre la tasa bruta'para todas las mujeres rurdles en los datos del cen.o pero la tasade actividad econ6mica para las mujeres de quince y ms ahos de edad calculada dr, !,us I Ins del crnsode 1972 es de 13.3. Sc atribuye [a diferencia en las tasas a [a metodologla de Ia ncue:tc, qwle aVC'ii aUdsobre las actividades econ6micamente productivas de la encuestada y do otras muj isminbros de lafamilia realizados durante la semana do referencia, en vez de preguntar por st, ocupaci6r) principalsolamente si "trabajaban". En el 
o

73 a/o do las familias encuestaclas, s6losolamente en trabaja la entrevistarla, y1.8 o/o de estas unidades otra mujer miembro de la familia trabaja cuando la entrevistadano Io hace. Estos datos indican que 
convergen en la persona del 

en la mayorl'a de los hogares rurales los roles sociales y econ6micos
 
ama do casa, o en la persona identificada por los criterios de selecci6n 
como
 

la que administra el hogar,
 

La mayorfa de las encuestadas, 86o/oeran econ6micamente activas, o sea, ofectuaban trabajos.relacionados con el mercado durahte la semana de referencia. La mayorfa de las enciestadas 71 o/oltrabajaban s6lo en la casa. M~s do la mitad159 o/o,dle todas las participantes activas reiizahap por lomenos dos actividades. Ms atn, el 57 o/6 trabajaba tambi6n en ms do una Ramna de ActivicladEcon6mica. Las tareas realizadas mds frecuentementofueron cuidadodo animales y labor,'s agrfcolas. 

El 56 o/o de las entrovistadas se dedicaban a trahajos remunerados. El 31 o/o trabajabaempleado familiar no remunerado, y el 
como 

14 o/o no era econamicamente r':tivo. El 15 u/o Cde aochislasencuestadas trabajaban fuera do la casa, pero la mayorfa de 6stas,72 o/o)atrbiimn reali'a;.,n twrIes c'lude la casa. El nlmero do tareas quo las entrovistadas realizaban fuera do la casa fue do 1.1. 
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Estas estadfstlcas demuestran quo las mujeres rurales entrevistadas participan activamente en la 
econom(a rural, como trabjadoras asalariadas y no asalariadas. Las actividades laborales de las mujeres a 
menudo so extionden a trav6s de Ramas de Actividad Econ6mica, puesto que las tareas que cumplen 
generalmente son complementarias, tales como lacr(a de aves de corral y laventa de huevos. No hay 
una' nircada separaci6n del lugar- de trabajo ni de actividades, tal como existe en una sociedad altamente 
estratificada en la clue hay especiali:eaci6n de tareas y amplios sistemas de clasificaci6n de 
responsabilidades y Ifmites ;3borales. La industria dc laconstrucci6n os un caso en cuesti6n. Para la 
61ltima situaci6n so justifica un enfoque "ocupacional'' pero aplicar sistemas do clasificaci6n diseiados 
para ser usados on elestudio de sociedades urbano-industriales a poblaciones rurales es sumamente 
perjudicial. El uso d1eun enfoque basado en laocupaci6n principal oscurece gran parto de las actividades 
laborales realizadas on elsector inf( mal. La mayorfa de las mujeres rurales trabajan en elsector 
informal, como empleado familiar no aalariado, como vendedora, y en efsector servicios. 

Existen variaciones regionales importantes en las pautas do participaci6n econ6mica de las mujeres. 
La proporci6n ma's alta de trabajadorL- remuneradas por zona se encuentra en lazona central o de 
minifundios, que es la rTuS densamente pohlada y econ6micamente diversificada. Como se indicara 
anteriormnte, se vsperar (aque lu,=patrones de participaci6n femenina reflejaran las prioridades laborales 
internas dentro 'lelaunidad familiar. La participaci6n de las oncuestadas estS condicionada por la 
principal activi.id generadora do inqresos de lafamilia. Las campesinas tienen escasa participaci6n en 
trabajus ruhunurativus; y lasque no lo son tionen mis posibilidades de dedicarse a labores remuneradas. 
Las mujerus de lasfamilias campesinas estn sobre-representadas entre los trahjadores familiares no 
remunerados. El porcentaje mis elevado de inactivas se observa entre las familiasjubiladas, y entre 
quienes viver de subsidic:, o entre los d mayor edad. El nivel de ingreso familiar tambi6n lrtfluye en la 
pautd de participaci6n do una entrevistada. La proporci6n de trabajadores remuneiados aumenta a 
medida que aunhenta el ingreso, y laproporci6rn de trabajadores no remunerados baja a medida que 
auine ita los ingrusos. 

La selecci6n del luga. de trabajo parece e.tar estrecharnente relacionada con el tamario de [a unidad de 
producci6n. La proporci6n de mujeres quo trabajan fuera de lacasa baja por incremento en eln(Jmer', de 
hectireas cultivadas, y laproporci6n de mujeres inactivas tambi6n baja a medida que el tamakoc de la 
unidlad dt producci6n aumenta. Estas relaciones ira.ican que eltrabajo fuera della casa no da m~s status 
on elParaquay rural, y que las mujeres en las explotaciones mis grandes no estn ociosas. Tal vez su 
contribuci6n laboral sea roquerida, pero como se ha dicho anteriormente, laintensidad de los esfuerzos 
de las rnujeres un eltrabajo on elcampo disminuye a medida que el ingreso y elnrmero de hectreas 
cultivadas aurnentan. Un examen ms profundo del papel de las mujeres de los grupos de ingresos 
elevados darfa una idea sobre lafutura conducta de stras mujeres rurales a medida que los ingresos 
aumentan y las cxplotaciones pequeas y poco productivas dosaparecen. 

Con respecto a larenta, lagran mayorfa.94 o/ode las c'trevistadas dedicadas aactividades remuneradas 
indicaban un ingreso durante lasemana de referencia. Casi dos tercios de estas mujeres ganaban el 
equivalenteod os dras do trabajo de ocho horas. Los niveles de ingreso io,.recen estar fuertemente 
asociados con la selecci6n del lugar de trabajo, o con ias caracterfsticas socio-demogrificas de la 
entrevistada (edad, rol social, nivel educativo, fortilidad,etc.). Pero larenta do las entrevistadas es.i 
estrechamc.nte asociada con laposici6n econ6mica dela familia. Aparentemente las entrevistadas quo 
provienen do familias con ingresos elevados estin predilpuestas rnediante los bienes familiares, recursos, 
actitudes, expefiencias o lo que fuera a trabajar on aquello quo produce mayor beneficio econ6mlco. 
Cuanto rnik jobre lafamilia,mgs limitado es el poder do ganancia do laentrevistada. 

,o ,:I,, 'oftwrran In vision que so tiene do las entrevistadas como seres econ6micos racionales 
1i o f!,;contexto fielalabor familiar y necesidades econ6micas, generando bienes y 

Set C11, 1a, arti 'itando en latorna do doclsionos, generando ingresos, y en su capacidad de 

mndres, rncfoidcnrn(Io lafuerza do trabajo. 

http:mayorfa.94
http:activi.id
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Finalmente, al examinar la superposici6n de la participaci6n econ6mica y social, se destaca que las
entrevistadas que realizan olc(in tipo do actividad econ6mica (agricultura u otra actividad orientada hacia
el marcado) tienen ms prob3ailidades do participar en actividades sociales de las no activas. Las mujeres
inactivas tienden aser'(o en ms do un campo. S61o ei 18.6 o/o do las entrevistadas hab fan tenido alguna
vez alg6n tipo do participaci6n socio-econ6mica de los que fueron analizados en la encuesta. 

Recormendaciones 

1. Las agencias de cooperaci6n internacional, las instituciones gubernamentales nacionales y los grupos
del sector privado que promocionan actividades tendientes a la incorporaci6n do la mujer en ci desarrollo
deben dirigir sus programas hacia componentes espec(ficos de la poblaci6n rural femenina, dado que es
caracterfstica la conducta de las mujeres de los diferentes estratos econ6micos, ocupacionales, educativos 
y familiares. Tales grupos podrfan incluir a las mujeres cuyas familias se dedican a la agricultura
comercial, agruultura do subsistencia o actividades no agr(colas, as( como a las mujeres de diferentes
niveles l .gresos y de unidades de producci6n de diferentes tarnafios, seg6n sea el obietivo del 
!.royecto. 

2. Los programas do desarrollo orientados hacia of sector rural deben considerar a los hogares con
mujeres como jefe de familia coma un grupo objetivo especial entre los de escasos recursos del sector
rural, y cuando fuera posible deben intentar incorporar representantes de estas familias en sus proyectos.
Dado quo los hogares con mujeres comn jefe de familia dependen frecu':ntemente del trabajo
remunerado en los sectores agrfcola y de sorvicio, y de actividades comerciales e industriales coma fuonte
principal de recursos de [a familia, parecerfa indicada la creaci6n de trabajos fuera de la casa mediante 
programas do cr6dito y adiestramiento. Esto no presupone necesariamentc que la jefe de familia misma
serfa la participante ideal de tales programas, puesto que la mayorfa, o el 64 o/o, de las jefes do las
familias encuestadas tiene 50 o ns afos dr edad. A menudo conviven en estos hogares otras mujeres que
podrfan beneficiarse participando do tales proyectos. 

3. lr6nicamente,las mujeres rn~s pobres y presumiblemente las Wns necesitadas de ayuda se encuentran 
entre ol segmento do la r )blaci6n femenina rural que trabaja nAs pesadamente. Esto se ha enfatizado
varias veces, espechlm.ote en referencia a las jefes do familia. Si los programas de desarrollo van a
incorporar integrantut, de este estrato do bajos ingresos, se recomienda que se hagan pagos de 
suplementos salariales a fin de permitir su participaci6n. 

4. La inactividad en un ,rea do actividad parece repetirse en otras. Es mis probable que una
entrevistada participe en actividades socio-educativas si es que ya participa de actividades econ6micas,
especialmente de las remuneradas. No es probable quo una mujer ociosa sea percibida como "promotora
y activa", o aceptada como I(der natural por sus pares. El mayor cumplido que se le puede hacer a una
nujer rural es de que ella es guapa, lo que significa muy trabajadora. Quienes Ileven a cabo proyectos
deben localizar a las rrujeres que tionen buenos antecedentes como participantes IIderes. 

5. Los datos de la encuesta apoyan la realizaci6n de programas de asistencia a nivel regional, dado que
algunas zonas tienen una proporci6n ms elevada de familias de bajos ingresos que otras. La zona
Canadera y la del Eje Norte son las dos lreas que deben ser prioritarios. Ms an, las familias campesinas 
en la zona de minifundios estAn tambi6n altarnente concentradas en el grupo de bajos ingresos. 

6. El importante papel do la mujer en la producci6n avfcola y porcina, as( coma en las actividades
lcteas, estd bien documentado en el informe. Se debe incorporar a las mujeres en el diseflo de
implementaci6n de proyectos de ganaderfa y se les debe proporcionar adiestramiento especializado en el 
culdado y crfa de los animales y en veterinaria. 
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7. Las agencias e instituciones que diseiien pro /ectos para lapoblaci6n rural pueden utilizar datos de 
laencuesta para toner un mejor conoaimiento del potencial del grupo objetivo y para ayudar adefinir los 
parimetros de sus proyectos e intereses. Los datos estadfsticos de laencuesta son fundamfuntales pare 
determinar lapoblaci6n que debe ser seleccionada para recibir asistencia especial. A menudo se requleren 
estudios espec'ficos y profundos de casos al micro nivel, para eldiseho de proyectos, y los prop6sitos do 
laevaluaci6n e implementaci6n. Por ejemplo, los extensionistas qua estudian elpapel donstico de las 
mujere, v sus responsabilidades podrfan muy bien identificar grupus tipol6gicos de laencuesta. Tal vez 
se quisieran seleccionar familias siquiendo el"continuum" econ6mico u otras familias "representativas". 
Seleccionando subpoblaciones cuyas dimensiones e incidencias socio-econ6micas son conocidas, los que 
Ileven a cabo proyectos podr~n estar en mejor posici6n para explicar las diferencias en el 
comportamientc do las mujeres. Dado que laencuesta proveedatos b~sicos sobie las caracter(sticas 
socio-econ6micas y demogrMicas do las familias rurales, su potencial utilizaci6n en ladefinici6n de las 
subpoblaciones no est, confinada a los estudios sobre las mujeres. 

La intenci6n original del estudio fue do combinar una encuesta socio-econ6mica con una serie de 
estudios (1e casos de mujeres "representativas" y familias identificadas de la encuesta. So dej6 do lado la 
etapa do estudio de casos par ser super-ambiciosa, pero elcuestionario fue disehado de tal modo como 
para proporcionar datos on lamayorfa de las ireas en las que las mujores tionen experiencia, facilitando 
as( laejecuci6n dil :';tudio de casos. 

8. SO ha obser'.,3do qutO laparticipaci6n ie las mujeres en trabajos en el campo baja con cada 
increwento ,n id mnireso y tarnbir'n con cada incremento en el niimero de hect6reas cultivadas. 
Aparent-i -ente, Iammuj-res trabajan en elcampo s6lo por necesidad. La implicancia programttica es que 
:(J;jroytCCtoi qut, fsquen aurnentar laparticipaci6n de las mujeres en eltrabajo en el campo podr(an 
co,,tr v.nir los intt evt-s mujeres rurales que buscan alivianar su trabajo y escapar dey zspiraciones de las 
t,lJsada caria ffsicti. El aurnento do laproducci6n agrfcola entre las familias con las unidades de 
producci6n rnis pequeas puede significar una carga laboral adicional sobre lamujer de lafamilia, 
porque iasmuiijefs do ingresos mis bajos de las farnilias con parcelas cultivadas m~s pequehas ya con el 
segruento quLo curple los trabajos mis pesados entre las mujeres rurales. La tecnologfa intermedia, a sea, 
laintroducci6a de implementos que alivianen eltrabajo, podrla ser muy beneficioso para aligerar lacarga 
l;ihoral de las mujeres rurales. 
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APENDICE I 

Intervalos do conflanza al 95 o/o (variables seleccionadas) 

Media y variaci6nVariable Porcentaje de error 

Ingreso per ciplta par familia 5.7 34,034 ± 1,941 

Ingreso total semanal par entrevistada 7.2 2,765 ± 198 

Ntjrnero de miembros de la unidad 2.0 6.07 ± 0.12 

familiar. 
1.4 42.0 ± 0.6Edad de la entrevistada 

Rol de la entrevistada '1.5 15.3 ± 1.5 
64.4 ± 2.1Tipo de trabajo realizado 2.1 
85.5 ± 1.5Usa o no anticonceptivos 1.5 

Tasa de participaci6n 2.4 
67 ± 1.9Estado civil de la entrevistada 1.9 
60.7 ± 2.0Tipo de tenencia 2.0 
3.65 ± 0.15Nimero de hectdreas cultivadas 4.17 
9.2 ± 0.41NOmero de hecttreas disponibles 4.48 

75.4 ± 1.8Tipo de familia 1.78 
75.8 ± 1.8Idioma utilizado en la casa 1.77 

5.97 ± 0.17
Nmero de hijos nacidos vivos 2.8 
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APENDICE II 

1. Matrrces do correlecl6n 

Coeficiente do correlac16n de las Medlas para las slgulentes Variables, todas ulgniflketswa an 
0.001 (prujoba F) (Entrevistadas quo reaizaron trabajos remunerados en casa durante la s
mana do raforencia). 

Media del ingreso iotal Media del ingreso per Media del ingreso se-

Variables de corielaci6n 
semanal par actividad 
de las entrevistadas que 

cApita par actividad de 
las entrevistadas que 

manal ganado en la ca
sa par actividad de las 

realizaron trabajos remu- realizaron trabajos re- entrevistadas quo reali
nerados en su casa. munerados en su casa. zaron trabajos remune

rados en su casa 

Media del ingreso total semanal 1.0000 (R 0.86669 (R 0.96169 (Rper actividad de las entrevistadas 1.0000 (R 0.75115 (R) 0.92485 (R) 
que realizaron trabajos remunera
dos en su casa.
 

Media del ingreso familiar per capita 1.0000 (R) 0.89198 (Rk
 
par actividad de las entrevistadas que 0.79562 (R')
 
realizaron trabajos remunerados en su
 
casa.
 

Media del ingreso semanal ganaao en 1.0000 (R
 
la case per actividad rip las c,,tft=isa- 1.0000 (R
 
das que realizaron trabajos remunera
dos en su casa.
 

Dnnde R = Coeficiente de correlaci6n 

R2 = Porcentaje de variaci6n que nuede ser atribu (do ala relacl6n lineal entre las variables. 
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APENDICE II 
2. Coeficientes do correlaci6n do Pearson 

Controlando por entrevistadas que realizaron trabajos remunerados an sus 
casas durante la semana de referencia. 

Variables de correlaci6n Ingreso ganado en la 
casa por la entrevista-
da. 

Ingreso total 
semanal de las 
entrevistadas 

Ingreso total 
semanal de las 
dems mujeres 

Ingreso per cdpita 
por farnilia. 

de la familia. 

Igreso ganado en la casa 
por las entrevistadas. 

1.0000 

( 0) 
S=0.O01 

0.7601 

(1097) 
S=0.001 

-0.0139 

(1097) 
S=0.323 

0.1563 

(1092) 
S=0.001 

Ingreso total semanal de 
las entrevistadas. 1.0000 

0 ) 
0.0134 
(1097) 

0.1447 
(1097) 

S--0.001 S=0.329 S=0.001 

Ingreso total semanal de 
las demis mujeres de la 
fajilia. 

1.0000 
( 0) 
S=0.001 

0.0269 
(1092) 

S=0.187 

Ingreso per cApita por 
familia. 1.0000 

1.0) 

S=0.00 
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APENDICE II 

3. Coeficientes do correlacl6n do Pearson 

Coisrolando por ontrevistadas quo realizaron trabajos remunerados 
fuera do la casa durante [a semana de referencia. 

Ingreso ganado fuera Ingreso total Ingreso total Ingreso per c,
de la casa por las entre- semanal de las semanal de las pita por familia. 
vistadas. entrevistadas. dems mujeres 

de lafamilia. 

Ingreso 9dilado fuera de la 1.0000 0.2957 0.0183 0.0120 
casa por las enItrevistadas. ( 0) (2352) (2352) (2335) 

S=0.001 S=0.001 S=0.187 S=0.282 

Ingreso total semanal de 1.0000 -0.0063 0.1348 
las entrevi-tadas. ( 0) (2352) (2335) 

S=O.O01 S=0.380 S=0.001 

Ingreso total semanal de 1.0000 0.0235
 
las dems mujeres de la ( 0) (2335)
 
familia. S=0.001 S=0.111
 

Ingreso per cipita por 1.0000 
familia. ( 0) 

S=0.001 
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APENDICE II 
4. Coeficientes do correlaci6n de Pearson 

Variables do Ntimero do Ingreso total Inqreso per Ncmero do Escala de Edad de Ia 

correlaci6n hijos nacidos serunal (e las cipita por aihos de edu- valores de entrevistada.vivos par en- entrevistadas. familia. cacion formal. las posesio
trevistada. 

nes dom6s
ticas. 

Nimero de 1.0000 -0.0487 -0.1295 0.0807 -0.0003 0.4243hijos nacidos ( 0) (2333) (2333) (2333) (2333) (2333)vivos por entre- S=0.001 S=0.009 S-0.001 S0.0U1 S0.494 S=0.001 
vistada. 

Ingreso total soma. 1.0000 0.1348 -0.0355 0.2317 -00286nal do las entrevistadas. ( 0) (2333) (2333) (2333) (2333)
S=0.001 S=0.001 S=0.043 S=.001 S--O.033 

Ingreso per.cipita par 1.0000 -0.0015 0.3131 -0.0519familia. ( 0) (2333) (2333) (2333) 
S=0.001 S--O.471 S--O.001 S -0.006 

NOmero de ahos de educaci6n 1.0000 -0.0823 0.2246formal. 
( 0) (2333) (2333) 

S=0.001 S=0.001 S=0.601 

Escala de valores de las 
1.0000 0.0522posesiones dom~sticas. 
( 0) (2333) 

S=0.001 S=0.006 

Edad de la entreviatada 
1.0000 

( 0)S=0.001 
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APENDICE II 
5. Coeficientes de correlaci6n do Pearson 

N~imero de Hectreas Hectdreas Ingreso per Escala de valores
integrantes disponibles cultivadas capita por de las posesiones
de la familia. familia. dom6sticas 

Nimero de integrantes 1.0000 0.0264 0.1365 -0.1370 0.0557de la familia. ( (2351)0) (2352) (2335) (2352)
S=0.001 S=0.001 S=O.001 S=0.001 S=0.003 

Hect~reas disponibles 1.0000 0.3837 0.1462 0.2369 
(2351) (2351) (2334) (2351)

S=0.001 S=0.001 S=0.001 S=0.0O1 

Hect~reas cultivadas 1.0000 0.3377 0.3604 
(0) (2335). (2352)

S=0.001 S=0.001 S=0.001 

Ingreso per-cdpita por familia. 1.0000 0.3131 
(0) (2335)

S=0.001 S=0.001 

Escala de valores de las 1.0000posesiones domdsticas. ( 0) 
S=0.001 
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APENDICE 3 

LA MUESTRA URBANA 

El tamahio do la pequeiia muestra urbana no garantiza un andlisis detallado, pero los datos de la prueba 
de frecuencia son (itiles para doscribir la continuidad de la participaci6n econ6mica de las mujeres y para 
dostacar las diferencias quo existen entre las mujeres urbanas y las campesinas y sus familias. 

Una menor proporci6n de familias urbanas en los cinco pueblos encuestados tiene un ingreso anual por 
cApita de menos de Gs. 20.000 (U$S 160) que do familias campesinas, o sea 32.9 o/o comparado con 53. 
6o/o. El 23.6 o/o de las familias urbanas tiene ingresos que varfan entre Gs. 20.000 y Gs. 39.999 ; y el 
34.2 o/o gana Gs. 40.000 o ms.
 
El 4.6o/o no indica ingresos.
 

- Las viviendas do las familias urbanas son mucho mejores que las de las familias camposinas
 
encuestadas. El 30 o/o de las viviendas urbanas son ranchos, comparado con el 58.7 o/o do las
 
unidades de vivienda campesinas. Las casas de material constituyen el 69.5 o/o do la muestra urbana,
 
y solamente el 32.1 o/o do la muestra rural.
 

- Los hogares dirigidos por mujeres son mis cornunes en la muestra urbana, pero la proporci6n do 
uniones consensuales es menor. El 27.0 o/o de los hogares urbanos estln dirigldos por mujeres V las 
uniones consonsuales constituyen el 9.3 o/o de todos los hogares. El 59.1 o/o de los hogares do es de 
la muestra contiene parejas casadas. 

- Las entrevistadas urbanas tionden mis a trabajar fuera del hogar, 21.9 o/o, quo las entrevistadas 
campesinas (15.3 o/o). 

- El Indice de actividad econ6mica femenina en la muestra urbana,incluyendo a las trabajadoras 
familiares no remuneradas, es del 52.5 o/o, o sea en la misma escala que para las mujeres campesinas. 

- El tamafio medio de las familias en la muestra urbana es de 4.7, comparado con 5.8 para la muestra 
rural. 

- El castellano se utiliza ms en los hogares urbanos que en los hogares rurales entrevistados. El 17.7 
de las familias urbanas habla solamente el castellano en [a casa; el 38.4 habla una mezcla de 

castellano y guaran(; y solamente el 43.9 o/o habla el guaran( como 6nico idioma. 

- Casi todas las familias urbanas tienen algnr, tipo de instalaci6n sanitaria. Una cifra menor al uno por 
ciento no tiene ninguna instalaci6n de este tipo. El 46.4 o/o tiene letrinas secas y el 46.4 o/o tiene. 
letrinas rsticas. 

- Las 	comodidades modernas para cocinar son mucho m~s comunes entre la poblacibn urbana. El 29.5 
tiene cocinas modernas agas, kerosen o alefia; el 35 o/o tione fogones. 

- La edad media de las entrevistadas era aproximadamente la misma en ambas muestras, 43.6 en la 
muestra urbana y 41.5 en la muestra rural. 
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La diferencia mAs resaltante entre las dos muestras es quo solamente el 11.4 o/o de las familias 

urbanas indicaron la agricultura como su principal actividad econ6mica. El 27 o/o do las familias 

urbanas encuestadas se dedica a la manufactura; el 21.9 o/o~a! omcrcio; el 13.5 o/ola la prestaci6n 

de servicios, y el /.6 o/o,al trabajo asalariado. 

Las entrevistadas urbanas tienen mejor educaci6n. Solamente el 16.0 o/o de las mismas no ha tenido 

ninguna educaci6n formal. comparado con el 22.3 o/o de las entrevistadas campesinas. 

Es menos probable que las entrevistadas urbanas trabajen como trabajadoras familiares no 

remuneradas, 13.1 o/o, pero son m~s inactivas econ6micamente, 27.8 o/c, que las mujeres 

campesinas. La proporci6n de trabajadoras remuneradas, 59.1 o/, es aproximadamente la misma quo 

para la muestra rural. 

La media del ingreso semanal de todas las entrevistadas urbanas es de Gs. 2.276, en comparaci6n con 

Gs. 1.373 de las entrevistadas rurales. En ambos casos las mujeres sin ingreso alguno est~n tambi~n 

incluidas en los cilculos. 
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APENDICE 4 

Gufa para el Uso do los Archivos do FEMRURAL 

Un juego completo do la informaci6n de FEMRURAL se halla deospositado on el Departamento de 
Censos de la Direcci6n General do Estadfstica y Censos (del Paraguay. Toda la rs ol,:ii6n etA 
clasificada por volumen y por t6pico, y organizada de la siguiente manera: 

1. Pueha de frecuencia, FEM RURAL (rural), con rndices alfab6ticos y por uhir'aci6n p;va ' 1 7 v.;.ihlrs. 

2. Prueba de Frecuercia, FEMRURAL (urbana), con cndices alfab(licos y por u-ici ,wciun . 
variables. (Tabulaciones cruzadas). 

3. Lista maestra de todas las variables con definiciones de las variables y de los valores. 

Tabulaciones cruzadas 

4. Datos sobre el Ingreso Per Capita. 

5. 	Caracter'sticas Socio-Demogr~ificas (por regi6n, ocupaci6n, cultivo en quo se especializa, tenencia, n,'j
de hectreas cultivadas etc.) 

6. 	Diferencias entre los Hogares dirigidos por Hombres y aquellos dirigidos por Mujeres. 

7. Responsabilidades de toma de Decisi6n y del Cuidado do las Animales. 

8. Participaci6n en el Ciclo de Cultivos (2 vol6menes). 

9. Participawi6n Socio-Econ6mica do las Entrevistadas y de las demis Mujeres de la Familia. 

10. Ganancias de las Mujeres do la Familia. 

11. An~isis de las medias y de regresi6n de datos seleccionados. 

El programa paquete utilizado para procesar los datos (paquete Estadfstico para las Ciencias Sociales)
imprime automiticamente los valores do todas las pruebas estaJlsticas realizadas por el programa, sin 
tener en cuenta el hecho de que sean apropiadas o no por la tabla en particular. Se recomienda al lector 
quc no acepte sin sentido crftico los valores impresos para las pruebas estadfsticas, aexcepci6n del nivel-
Chi Cuadrado de Significaci6n (para tabulaciones cruzadas) y la prueba F (para andlisis do regresi6n). 
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