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La investigaci6n social aplicada a la tem~tica de la actividad econmica femeninn y especlficamente d in mujer trabajadora es siempre un 
campo de importante y continun inter~s en un pals en proceso de desarro
ilo puesto que ircide en 4reas econdmicas, sociales y familiares en las

cuales se basa la estructura social y los procesos de desarrollo.
 

CIS, realizo un proyecto de investigaci6n, educacin y consojerfa
de referencia en relacidn a la vida familiar de la mujer trabajadora. 

En este trabajo se presentan los resultados de encuestas aplicadas
a mujeres quo participar6n en seminarios educativos en sus recintos de 
trabajo y tambi6n so incluye una perspectiva comparativa con grupos de mu
 
jeres trobajadoras que no asistierdn a los sominarios.
 

Los resultados obtenidos muestran tendencias comparativas muy interesantes puesto que en un con4jnto de ambos grupos evaluados se obtie
 
ne una visidn global de las varias dreas do dificultad y condiciones la
borales familiares de las mujeres trabajadoras en ol ambiente urbano de
 
La Paz.
 

Esta publicacidn constituye un volumdn m~s de los resultados do
 
este proyocto y consideramos que la informaci6n presantada ser4 de uti
lidad pars los estudiosos 6 instituciones interesadas en osta problom
tica.
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Las ideas, conceptos y resultados de la investigaecifn sobrelas
 
percepciones comparativas de la vida familiar de la mujer trabajndora

Be presentan en este volumen de una manera secuencial y Idgica de modo
 
que permitan unn visi6n integral de esta problemdtica.
 

En el primer capltulo se ha escrito una visidn global de la do
manda demogrdfica actual del pals y su incidencia en el contexto labo
ral femenino. 

El capltulo segundo analiza mds en detalle las condiciones y ca
racterlsticas del empleo familiar en un contexto social del desarrollo
 
presente y sus modalidades en el pals. 
 Las percepciones y resultados
 
comparatives con referencia a las condiciones socio-econ6micas y de ea 
lud de les mujeres participantes y no participantes so presentan en el
 
capItulo tercero.
 

El andiisis sobre los resultados de las percepciones de vida fa
miliar y procesos reproductivos con el concimiento y prcticas de pla
nificacidn familiar se presontan en ol cnpltulo cuartoA
 

Finalmente en el cpltulo quinto so ha olaborado una visidn proyc

tiva, la percepcin masculina y las considere,.iciones finales relacionn
dos a 
Ia temdtica se complementa el informe con uha descripcidn motodo
ldgica y ln bibliografla de reforencia.
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1.1. ALGUNOS INDICADORES DEL CUADRO POBLACIONAL DE BOLIVIA
 

La dindmica poblacional y sus componentes ejercen una influencia
 
importante en todas las actividades relacionsdqs con el desarrollo so
cial y los servicios de salud, educaci6n, villiendap etc.
 

En este sertido el presente capltulo pretende ofrener una visidn
 
global de las tendehias demogr4ficas del pals y sus proyectos en la

medida qua ejercen presi6n y condicionan las diversas dreas de servi
cio y desarrollo social.
 

La distribuci6n de la poblaci6n por departamento y coodici6n ur
 
bano y rural se registra en el siguiente cuadro:
 

CUADRO N9 1

BOLIVIA : 
ESTIMACION DE LA DISTRIBUCION POBLACIONAL Y LA DENSIDAD 1.980.
 

DEPARTAMENTO 
 T 0 TPOR- DEN-

CIFRA ENTA ID. CIFRA PORCENT CIFRA PORCEN


A 
 JEA SI. 
 T2
 
T 0 T A L 4.613.486 100.01 
4.5 1.429.937 31.4 
 3.183.549 69.0
 
La Paz 1.465.078 
 31.8 11.7 635.283 43.4 
 829.795 56.6
 

Cochabamba 
 720.952 15.6 13.9 
 204.684 28.4 
 516.268 71.6
 
Potosf 
 657.743 
14.3 6.5 77.397 11.8 
 580.346 88.2
 
Santa Cruz 
 710.724 15.4 
2.2 254.682 
35.8 456.042 64.2
 
Chuquisaca 358.516 
 7.8 7.4 63.625 
17.7 294.891 82.3
 

Oruro 310.409 6.7 6.0 124.213 
 40.0 186.196 60.0
 
Tarija 187.204 4.1 
5.3 38.916 
20.8 148.288 79.2
 
Beni 168.367 
 3.6 0.8 27.487 16.3 140.880 83.7
 

Pando 34.493 0.7 0.6 3.650 10.6 30.843 89.4
 

* Capitales de departamento
 
a)Porcentaje en base al total del pals

b)Porcentaje en base al total del departamento


FUENTE: INE-Resultados del Censo Nacional de Poblacidn y Vivienda 1976
 



El departameto de La Paz represents la regidn con la mayor concen

traci6n de poble 1.n tot-l y urbana, 1o cual 16gicamente demands una ma
yor cantidad de servicioas de salud y urbanos. 
 Los otros departamentos
 
que tambien tienen una concentraci5n en relaci6n a Ia planificaci6n de

provisi6n de aervicios asistenciales de salud, y atencidn m~dica as 
co
 
mo de provisi6n y disponibilidad de m~todos de planificacidn familiar
 
para ia pobloci6n de Areas rurales, ello es muy diffcil debido al ele
vado grado de dispersidn de'poblaci6n en estas Areas rurales.
 

Algunos indicadores demogrdficos generales y de salud sugieren un 
panorama de constante progreso a traves de los aFos, pars Ia poblacidn 
racional. 

CUADRO N2 2
 
BOLIVIA: INDICADORES DEMOGRAFICOS DE SALUD 1950 Y 70 al 76
 

I N D I C A D 
0 R E 
S 1950 1970-76 1976-80
 
Espezanza de vida al nacer (en alos)
 

Lcs hombres 
 37.0 46.0 
 50.0
Las mujeres 
 39.9 49.0 
 55.0
Ambos 
 38.4 47.5 52.5
 
Tasa de mortalidad infantil (por mil)
 

Hombres 
 (268) 165 
 142
Mujeres 
 (224) 141 
 114
Ambos 
 (246) 152 
 128
 
Tasa de fecundidad total 
 --- 6.5 
 5.5
Tasa de fecundidad (por mil) 
 --- 45.4 
 40.2
Tasa de mortalidad (par mil) 
 24.7 19.1 
 14.7
Tasa de crecimiento poblacional (por mil) 
--- 26.3 
 25.5
 

FUENTE: Academi& Naciuial de Ciencias 1981, INE 
- Bolivia.
 

La esperanza de vida computada a partir del ao 
 1950 refleja una 
tesa de incremento constante tanto pare hombres como pars mujeres ha
biendo subido de 38.4 ahoas 
en 1950, al co:aputo de 47.5 pars el quinque

nio de 1976-80. Alcanzando la cifra de 52.5 alos pare los shos 1976-80
 
dstas cifras evidencian una tendencia de constante mejoramiento.
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Con referencia a la mortalidad infantil si bien en el perfodo de
 
dstos 30 ahos se ha regiutredo un descenso en las tasas computadas, pe
 
ro este mejoramiento no es tan grande o drdmatico comparado a la espe
ranza de vida. 
De 246 casos por mil de mortalidad infahil estimados
 
para 1950, para 1980 esta estimaci6n es de 128 por mil.
 

La tasa total de fertilidad para 1980 se estima en 5.5%. La tasa
 
de natalidad es de 40.2% pars 1980, mientras que en ese mismo afo la
 
mortalidad ha descendido a 14.7 por mil. 
 Para 1950 Is tasa de mortali
 
dad era de 24.7 y para 1976 se calcul6 en 19.1.
 

Finalmente la tasa de crecimiento poblacional pars 1980 es de
 
2.55%. Analizando las tasas do fecundidad por grupos de edad especl
ficos en forma comparative para 1976 y 1980 se evidencia que en todos
 
los grupos de edad en este lapso, se ha producido un descenso conside
 
rable, especialmente en el Area rural donde se registra un descenso ma
 
yor que en Areas urbanas. En el siguiente cuadro se registran los da
tos computados al respecto.
 

CUADRO NQ 3
 
COLIVIA:TASAS ')E FECUNDIDAD POR EDAD ESPECIFICA PARA AREAS URBANAS Y
 

RURALES (ESTIMACIONES BRASS P/F)
 

GRUPOS BOLIVIA URBANO 
 RURAL
EDAD. 1976 1980 1976 1980 1976 1980 
15 - 19 0.10 0.09 0.09 0.09 0.11 0.09 

20 - 24 0.28 0.25 0.24 0.23 0.32 0.27 

25 - 29 0.31 0.27 0.26 0.25 0.34 0.29 

30 - 34 0.28 0.23 0.22 0.18 0.32 0.29 

35 - 39 0.22 0.18 0.15 0.14 0.26 0.22 

140 - 44 0.11 0.07 0.07 0.05 0.14 0.09 

145 - 49 0.04 0.02 0.02 0.01 0.06 0.02 

T. F. T. 6.68 5.50 5.24 4.71 7.79 6.37 

FUENTE: INE (SF) Peg. 24 y 30.
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Con referencia al aumento poblacional futuro proyectado hasta el
 
afo 2.000 es muy importante anotar algunas caracterfst.cae que sobresa
 
len notablemente.
 

La primera consideraci6n de importancia refleja que la poblacidn

del pals prdcticamente se duplicaid en el lapso de 25 aios con un cre
cimiento desigual entre dreas urbanas y rurales, de este modo el par
centa~j de poblaci6n urbana s3rd de constante aumento de 41.5% en 1973
 
en 1985 y 55.9% para el ao 2.000.
 

Este crecimiento poblacional con mayor enfasis e 
el drea urbana
 
implica una creciente demanda de servicios mddico-sociales en las dreas
 
urbanas, especialmente a la provisi6n de servicios de orientaci6n, con
saejo y planificaci6n familiar.
 

En directa relaci6n a los servicios de salud, proyeciones efec
tuadas por el proyecto RAPID, indicar6n quoen base a dos proyecciones
 
o hip6tesis de fecundidad alta y fecundidad reducida, para las dreas
 
rurajes la demanda de mddicos y los seirinarios de ealud v 
a estar en
 
continuo crecimiento (Rapid:1983).
 

Del mismo modo ,e ilustra grdficamente la proyecci6n requerida
 
para centros hospitalarios y puestos sanitarios, tanto urbanos coma
 
rurales.
 

Los siguientes 2 grdficos muestras las elaboraciones y proyeccia 
nes mencionadas. 
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1.2. ESTRUCTURA SOCIO-LABORAL Y CULTURAL DE GRUPOS EN BOLIVIA.
 

Bolivia como contexto social presenta un fen6meno de multucultu
rismo con Una compoBicidn do grupos dtnico-culturales, que se entremez 
clan en suB diversas caracterlsticas aspiraciones sociales y preferen
cias culturales (Cisneros:1978).
 

Sin pretender haber establecido una tipologla definida y una cla
 
sificac16h estratificada, generalmente se puede considerar que 3 gru
pos principales son componentes de la sociedad boliviana, aunque debe
 
comprenderse claramente que sus rasgos culturales no son mutuamente ex
 
cluyentes sino m4s bien de una alta interdependencia entre situaciones
 
y sectores sociales.
 

La situaci6n social implica mAs bien is dualidad a diferentes ni
 
veles, generando mna interdependencia de principios opuestos y contra
dictorios que se traducen en dindmica y contradicci6n en los modos de
 
comportamiento, de los diversos y estratos sociales.
 

En los grupos sociales de cultura nativa los valores centrales
 
tiene un car~cter religioso-social, con 
nfasis en el gregarismo y la
 
vida comunitaria, asl como tambien rasgos de individualismo que son
 
pronunciados y que aparentemente son contradictorios con el cardcter
 
comunitario.
 

Lo individual debe entenderse en un doble sentido; 
con referen
cia 
 a su familia consanguinea y frente a las circunstancias de otras
 
familias; el Indigena es muy celoso del prestigio de au familia exten
 
sa y de su grupo social; al mismo tiempo con referencia a la vida, ne 
cesidades de su familia nuclear y suB roles interactivos y que en am
bas ocasiones denotan una actividad fundamentalmente individualista.
 



Los "Cholos" o "Mestizos", srin 
un grupo cultural en formacidn;
 
en muchos sentidos es la sailtesis hibrida de los hispano criollos y de
 
lo Indigena, sus principales rasgos son: apabullado por el citadino
 
hispano triollo, matriarcalista, en gran proporci6n inquieto social
 
par falta de ubicaci6n de una valorativa integradore.
 

Ccmo un comportamiento de tendencia, busca el reconocimiento de
 
su ascendencia blanca, como sus races indigenas fueran un factor ne
gativo y una temible !acra (Montaho : 1972).
 

En este grupo social se pUede hablar do una verdadera inversi6n
 
con relaci6n a los valores fndigenas, puesto que en este caso existe
 
un predominio de Io social sobre lo religioso, en toda la fundamenta
cidn de su compottamiento.
 

Toda actividad que se realiza debe ser 
focalizada en la realiza
 
ci6n de la familia nuclear y del propio individuo. Su cardcter es
 
fundamentalmente individualista en el sentido de la bdsqueda de posi

ci6n social en forma egolsta: 
 "La vida es la carrera del mds vivo".
 

Todo lo que se realiza, incluyendo lo religioso, se subordina
 
en 
funci6n de los objetivos y criterios sociales que le ayuden a asi
 
milar mds r~pidamente al hispano-criollo y los aleje con la misma ra
 
pidez de su ancestro y cultura indfgena.
 

El tercer grupo social so refiere al sector hispano criollo qua
 
es heredero do las normas y pautas culturales hispano-occidentales.
 
Se car.cteriza por ser el grupo esencialmente organizado y de lideraz
 
go en las ciudades.
 

Una caracterlstica importante es 
su organizaci6n en base a los
 
procesos de transmisi6n cultural, socio, polftica, religiosa y econ6
 
mica de los poises europeos y de los Estadns Unidos.
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Las pautas y aspectos fundamentales de este grupo social se re
fiere a 
niveles de lideLeazgo y conducci6n 3e la sociedad, que implica
 
normas y patrones de comportamientos especfficos y tfpicos de la so
ciedad urbana.
 

Pars efectuar un andlisis m~s somero de la interrelaci6n de fac
 
tores raciales, dtnicos, -,ociales, econ6micos y culturales, es preci
so partir del hecho de que Is poblaci6n boliviana presenta diversos
 
grados de muzcla de estos factores los cuales se prolongan en un con
tinuo , 
en cuyo extremo estarfan las condiciones de mayor grado de na
 
tivismo 6 indianismo y en el otro extremo las maximas condiciones de
 
criollismo occidentalizado.
 

El contexto es entonces implicado en una sociedad global de una
 
estructura socio-econ6mica dnica en la cual los diversos grupos socio
 
6tnicos ejecutan y participan en diversos roles que se interrelacio
nan con los procesos de estratificacidn social y de participacidn en 
actividades econ6micas. 

El grupo mayormente de rasgos nativos fndigenas cuenta con un
 
sistema de valores culturales que en muchas circunstancias son diame
trallonte opuestos con los valores sustentados por el grupo criollo
 
occidentalizado. La comunidad y cultura nativa ejerce el control so
 
cial de sus miembros mediante el control de sus recursos econ6micos y
 
un sistema social de redistribuci6n y equilibrio econ6mico. 
La auto
ridad es localista y agrupal, y la mitologfa de religiosidad sirve pt
 
ra procesos de integraci6n social y de igualaci6n en la prominencia
 
econ6mica de las personas o individuos.
 

Debido a qua desde los tiempos del incario y las colonias espa

holas sus actividades fuer6n dedicadas a la ag,-icultura, habidndose
 
debido bsicamente a una agricultura de subsistencia sin rasgos de
 
comercializaci6n que adn persisten al presente; pese a que existe des
 
de 25 aos un proceso de redistribuci6n do la propiedad agrfcola y de
 
reforms agrarfa, condici6n que no ha servido para cambiar o modificar
 
los rasgos socio-culturales agrupales o cooperativos.
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Par su parte al otro extremo del continua se clasifica a los gru
pos urbanos de orientaci,, cultural occidental que modelan sus activida
 
des par Ia influencia de los factores de ingresos, niveles educaciona
les, relaciones familiares, etc., a sea rasgos de diferenciaci6n social
 
complejos y de actividades econ6micas y rasgos culturales societales y
 
competitivos.
 

Coma una expresi6n del proceso de mobilidad social existente en
 
la poblaci6n bolivianb se cuenta el tercer grupo social intermedio en
 
el continua explicado, y este se -efiere al mestizo o cholo qua combi
na rasgos y caracterfsiicas sociales de ambos grupos anteriormente des

critos y se somete a condiciones cambiantes en su proceso de adaptaci6n
 
y movilidad social.
 

Las diversas combinciones de todos estos rasgos socio-cultura
les y los valores atribuidos a elos par los miembros de la sociedad
 
producen Ia diferenciaci6n social y estratificaci6n de las personas qua

comparten en mayor a manor grado los diversos rasgos socio-culturales y

valorativos, obviamente producidndose clasificaciones de lugar, posi
ci6n, niveles y est,4os de vida. 
 Los cuales se concentran en los luga
res y posiciones superiores de ia escala, mientras los nativos se si
tuan en los niveles inferiores.
 

El siguiente grdfico ilustra los procesos e interrelaciones socio
 
6tnicas y econ6micas de la sociedad boliviana.
 

Par todas 6stas consideraciones es muy importante analiz~r la pro

blemdtica de la pacticipaci6n femenina en las actividades econ6micas y

el desarrollo del pals coma un fen6meno muy dindmico que estd influencia
 
do no solo par los procesos de desarrollo y crecimiento econdmico, con
juncionadas con rolaciones internas de intercambio y asignacidn de recur
 
sos que promocionan la industrializacin y urbanizac16n, y qua en forma
 
global tambidn se encuentran entremezclados con los factores de relacio
 
nes socio-dtnicas y de cambia cultural.
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13.. CONTEXTO CULTURAL LABORAL DE PARTICIPACION ECONOMICA FEMENINA
 

La participaci6n y contribuci6n femenina en Is actividad econ6mi
 
ca y los procesos de desarrollo econdmico social en el contexto do la
 
sociedad boliviana como un fen6meno de estudio 6 investigacidn social
 
esta recidn en sus inicios. 
Son muchas y variadas las circunstancias
 
de la participaci6n femenina y obedecen a un sinndmern de procesos so
cio-econdmicos qua se desarrollan en un contexto cultural amplio y va
riado.
 

A nivel te6rico se cuenta con varias l1neas de orientaci6n y ex
plicacidn sobre las tendencias y motivos de la participacidn econ6mica
 
en los procesos sociales y productivos de la sociedad, y que han con
tribuido a una comprensi6n parcial de la problemdtica; sin embargo en
 
el caso de ia sociedad boliviana elias presentan solo una explicacidn
 
muy parcial que es necesario complementar con Ia visi6n socio-antropo
 
l6gica del multicuituralismo y sus implicaciones en las relaciones so
cia.ei y econ6micas.
 

La conceptualizacidn de Ia ifnea "desarrollista" presupone bdsi
camente la existencia de un proceso ordenado, global e integrado median
 
to cuya realizaci6n se produce un cambio en los niveles de participa
ci6n y actividad econcmica femenina, en forma paralela y simultanea a
 
los procesos de desarrollo social (que incluye ia industrializacidn y

modernizaci6n en diversos grados). 
 Proponidndo de este modo, el cam
bio y transformaci6n de estructuras socio-econdmicas en forma conitan
te gradual y arm6nico. La perspectiva desarrollista da lugar a tres
 
suborientaciones importantes sobre el rol que corresponde a la mujer
 
en el proceso del desarrollo, Ia primera se clasifica en las conside
raciones del impacto del crocimiento poblacional incontrolado que en 
los poses subdosarrollados tiene una tarea alta do crecimiento y por 
cuyo efecto se noutralizan o reducen los logros del crecimiento econ6 
mico sustentado, siendo la influencia del trabajo femenino en esta con 
cepcin te6rica beneficiosa al desarrollo porque la actividad econ6mi



ca ejercerIsa una influencia limitadora en los procesos reproductivos con
 
tribuyendo de dsta maneia al balance poblacional y la reduccin de su
 
crecimiento, que es requerimiento b~sico para el proceso del desarrollo
 
econdmico.
 

La segunda Inea analitica dentro de la conceptualizaci6n desa
rrollista tiene relacidn con la promoci6n igualatoria de la mujer en
 
los beneficios del desarrollo; esto es propugnar los cambios sociales
 
y legales tendientes a "modernizar" el contexto de la sociedad propug
nando la promoci6n femenina especialmente en la medida de la participa
 
ci6n y dependencia econ6mica de la mujer. 
La tercera Ifnea analitica
 
del desarrollismo presenta la consideraci6n de un aumento muy elevado
 
en la fuerza laboral y la disponibilidad de recursos humanos qua con
 
la incorporaci6n de la mujer en las nctividades econ6micas se lograrfa

asf como un constante aumento y quo por ende resultarfa en una mayor
 
capacidad de incrementar los procesos productivos de la economfa.
 

La conceptualizaci6n conflictiva de la participaci6n femenina
 
es la segunda luz de orientacin analftica en los procesos de la ac
tividad econ6nica de la mujer; 
se fundamenta b'sicamente en los con
ceptos de dominaci6n-dependencia de la sociedad boliviana en varios
 
niveles, primero externo con relaci6n a los pafses desarrollados, se 
gundo en funci6n de los contrastes urbanos y rurales internos del 
pals en sentido de una relaci6n de dominaci6n de los centros urbanos
 
con referencia a las dreas rurales y de poblaci6n agricola; y tercero
 
en 
funci6n global de una dominaci6n masculina sobre las mujeres espe
cialmente en lo que a actividad econ6mica se refiere.
 

En este planteamiento se sugiore que la participaci6n femenina
 
en las actividudoa ocoidmicns se encuentra siempre condicionado a in
 
tereses de close y roles de relaci6n, produeci6n-econdmica en una ma
 
nera determinante, anulando de dsta manera toda posibilidad de acci6n
 
individual o de politica social qua no este directamente dirigida al
 
cambio del balonce en los varios niveles y relaciones de dependencia.
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Esta orientaci6n propugna el cohtexto conflictual en las relaciones yparticipaci6n econ6mica ue la mujer y una complejidad de interrelacio 
nes de dependencia que es muy diflcil aislar o prioritar en forma cla ra y objetiva, y puede permitir la deducci6n de una apertura de Cana
les que sean conducentes a clever la participaci6n femenina.
 

CoMo se puede apreciar tanto el enfoqUe des~rrollista conflictual oresentan consideraciones y orientaciones parciales que no permi

ten lograr una visi6n profunda y cabal de la realidad y problemdtica

de la mujer en el contexto pocio-cUltural tan variado que se presents

en la sociedad boliviana; por ello se propugna que el andlisis 6 inte
graci6n de una visi6n socio-cultural con las dimensiones sociol6gicas

de las relaciones sociales de grupos socio-dtnico-culturales 
sea inte
grada junto a las anteriores orientaciones pare poder captar y enten
der en un mayor grado de exactitud los diversos aspectos que influencian y condicionan la participacidn de la mujer en la sociedad bolivia
 
na; condiciones que so presentan a continuaci6n.
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CAPITULO SEGUNDO
 

CONDICIONES ECONOMICO EMPRESARIALES DEL EMPLEO
 
FEMENINO
 

D-. Antonio J. Cisneros
 

2.1. 	Sectores econdmicos y legLslacidn laboral sobte
 
empleo femenino
 

2.2. 	Dualismo laboral familiar de la mu.jer trabajadora
 
2.3. 	El contexto empresarial del empleo femenino.
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2.2. DUALISMO LABORP. FAMILIAR DE LA MUJER TRAAJADOA
 

La conceptualizaci6n sobre el desarrollo y la contribucidn quo

efectua la actividad econmica femenina al mismo, es un drea analiti
 
ca que todavla no ha logrado una sistematizaci6n profunda y su estu
dio recidn se halla en sus fases iniciales.
 

Gran parte del problema de debe principalmente a que en el 
es
tudio de la actividad econdmica inciden una serie de factores cuyo
 
concurso sigue todavia bajo argumentaci6n y po1~mica.
 

AdemSs de toda 6sta situacidn tambi6n tiene una gran inciden
cia el contexto socio-cultural y valorativo de las diversas socieda
des.
 

Por un lado existen normas culturales que promueven una aleja
da y casi exclusiva participaci6n masculina en una serie de tareas y

actividades econ6micas que como corolario conlievan una minima parti

cipaci6n femenina, por otra parte tambien dentro de la misma valora
tiva cultural tambien se encuentran prescripciones de actividad eco
n6mica para el sexo femenino.
 

El ambiente culturnl-va].orativo de cualquier sociedad afecta on
 
una mayor proporci6n al sexo femenino tanto a niveles de roles sooio
 
familiares asl tambien como laborales.
 

Una importante diferencia de la participaci6n femenina en acti
 
vidadea femenina 
s m~s dependiente en las variables relacionadas a
 
los de fecundidad y reproduccidn, los cuales generan varios ingresos
 
y reingresos en la fuerza laboral.
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En el planteamiento de estudiar las caracterlsticas de la parti
cipaci6n econ6mica femenina Zie debe tomar en cuenta caracterfsticas de
 
mogrdficas, culturales, sociales, polfticas, y econ6micas.
 

Con referencia a la relacidn desarrollo econ6mico-social y la

participacin femenina en la actividad econfmica, todavia no ha Sido
posible identificar una relaci6n de casualidad o mutua influencia, necesitdndobe criterios y metodol6gias comparativas m~s s6lidas, constan
 
tes y comparativas.
 

Una de las proposiciones tedricas de mayor aplicabilidad en el
 
anglisis do 6sta relaci6n, es propuesta por Sinha (Sinha 19) y otros
 
autores en la cual se propone que la relacjdn de la variable desarro-

Ilo econ6mico con la participaci6n femenina seguira el modelo de una
 
curva logfstica con la forma de .la letra U.
 

Esta curva representarfa que en los procesos iniciajes de indus
trializaci6n y el desarrollo econdmico, la participacidn femenina registrarfa niveles relativamente altos, debido principalmente a que el
 
sector principal de la economfa es el agrLcola y la inductria y el co
merciao 
son limitados.
 

Por lo tanto muchas de las necesidades de bienes y servicios son

provistos par la actividad familiar como una unidad de los roles fami
liares y econ6micos par parte do las mujeres.
 

En el segundo perfodo de la relaci6n, se producirla mayor uso do
tocnologfa, capital y conocimientos quo aumontan la productividad y la
demanda de artfculos de consumo, mantenidndose relativamente igual al
 
sector agrfcola y alimenticio, par ella 
se producirfa una disminucidn
 
en la demanda do la fuerza laboral, y una reducci6n de la participaci6n

del sector agrlcola en la economfa, lo cual se traduce directamente en
 
una menor participaci6n femenina.
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El tercer momento de interrelaci6n poblaci6n y desarrollo y la
participaci6n femenina en las actividades econ6micae se manifiesta con

el crecimiento mayor de la economla, especialmente en el sector manu
facturero y do servicios, instancia en la cual nuevamente se registra
 
una mayor participaci6n femenina, pero con la variante que requiere ma
 
yores niveles de capacitanidn ontrcnamiento y eduLu cidn. 
Es con eI
 
crecimiento de 
 sector "serviciose" que se produce un incremento en la
 
participacidn femenina.
 

En sfntesis l hip6teois de la curva U tiende a explicar los nive

les y procesos de relacidn 6 interacci6n entre el desarrollo y la acti
 
vidad econdmica femenina.
 

Otros aspectos importantes que tiene relaci6n con ia participa
ci6n femenina, los procesos econdmicos del desarrollo, se encuentran
 
en las caracterlsticas demogrdficas de la poblaci6n de un pals, puesto
 
que las variables fundamentales de edad, nupcialidad y fecundidad van
 a influenciar en forma directa en los diversos grados de participacidn
 
econ6mica de las mujeres, en la sociedad.
 

Con un crecimiento poblacional elevado i 6gicamente se contard con
 
un mayor volumen de fuerza laborai, del mismo modo los niveles educati
 
vos y facilidades educativas tendrin una influencia en los procesos de
 
actividad econ6mica. 
A su vez mayores niveles educativos se dan en

funci6n de un mayor proceso de desarrollo, constituy6ndose de este modo
 
en una serie de factores 6 interrelaciones entre 
odos y cada urlo de 
ellos, en un modelo do mutua y mdltiple influencia. 

Por otra parte en un estudio elaborado per Durand (Durand:1975)

verifica nuevamente la incidencia positive de la hip6tesis de la curva

U, con los niveles do participaci6n femenina en constante decremento
 
y en 
forma paralela a los procesos de desarrollo, en el estudio mencio
 
nado no se consignd a Bolivia.
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El panorama de la actividad econ6mica de la mujer trabajadora se
 
complica por la dualidad de roles quo imprime la exigencia social pues
 
to que el hecho de trabajar fuera del hogar no exime a la mujer el cum
 
plimiento do las tareas dom6sticas tradicionalmente asignadas a e11w;
(preparacidncdib!alimentoa,, limpiezat':cuidado y limpieza-de los hijos,
 
etc etc,) -. ,.
 

Existe una tendencia analitica con referencia al trabajo dom6sti
 
cc ,eoiwaino y los roles de ama de casa de que se debe medir en t~rminos
 
moneterios y cuantificables econom6tricamente el ndmero de horas de tra
 
bajo dom~stico por un minimo do pago salarial y de 6ste modo se argu
menta que Is contribuci6n econ6mica de Is mujer trabajndora represents
 
rfa una doble contribucidn, por una parte seria Ia actividad econ6mica
 
fuera-del hogar y por la otra el trabajo domdstico realizado.dentro del
 

hogar.
 
La demand, psicosocial que-presiona el ejercicio de estos dos ro
 

les simdltarieos de la mujer trabajadora es muy fuerte y genera--situa
ciones de dificultad en la interrelaci6n de actividadesimatrimoniales 
Y-1 failiareage nde -cs m:B situaiiones-de-conflicto, y proble
mrnl.. familiares. 

En este contexto es mu,4 deseable comrrender la situaci6n de Is 
mujer-tmbajadara y suplir ..
esta problemdtica-con..servicios- sociales
 
adicionales-como-ser -educecidn,.consejerla y atenci6n prioritaxtia en
 
provii6n-de.todosy -servicios .de planificaci6ro- familiai... 

Estos son los.priRcipales conceptos y.categorfas.,nalticaspre 
valentee -en el 2ndlisis y orientaci6n para.la.participaci6-econiica 
de .1 mujer y sus.roles familiares. 
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2. EL C014TEX r0 E-'4PREARI",L i-IEL C,'!L[ '!TNTn FE:MEIINO 

Vjsti's s-lmorrieote Is r.~ersjs le Lkn drieo 

nlrvr'eT,.,,-nt' ctlva y s'1 dicitribUei6n en los diforentes spct(;Ipes 
(2cr- actiJvfiri, ectjI16mjc,, se anflizairp ahora ilx3 Ufilj'des nroduc 
ti, '-S. 

L.- '/ifcti'pejinn de los ),ersonns cs:il'.ric-das on In Pctjvid~qd 
efrfl~nj(,3 dien ks ;.lru.s y a este , 3anivel es 'de calCLJ 

Ir.- o sa rdeberl cplcigir los cnstr)s de los finctores do -,,oditcci('n 
co~.dEC'sen '@ "163 :,' rp Ahstraiccio'n eccno'nico. Es cnnveniante 
"c~tji-to, conocer si-luiera a orp~ndes rgsqos .la estructurn. de 

lvs oir~rresa en cunri~o -9 so t mro:icda nor e~l nervonnl eoee
d,ic Y su comrrnnocl .j'rr SOXo. 

iirn 197i, , ~Ectltn d,-.tos 01l crirso, las nersn!2s osa1--ri;-das erin 
r - oua ccrcspofrii-Fi' al 3?. 140A' L1e ro lo~:n r6jue 
t: actJ -

Activnriete i~e calcula ciue n~rnerasu isciende a unos 6n~n
 
dc '.s nersornas asalariais 439.212 (76.1,7?,) erqn hombres 
 y 1374.
 
813 (23.54't) ,,iu~eres3.
 

La~s asz~lari~dns mujores estU'n cr-nr7entrad:,s en I.] i ctividad 
de servicios n3rsonales y co'iunnlos (ndninistrncij'n P6 "licq):
'il.P% en~ loS 2salpric1s horhrs 1-cy mnyor disnersi6n antre lns 
nc'tivid.idec -con~rric,.rs mrlur)je tc-rlj6n lo octivjd !d de servicinr 
parsons Ies y conmunales acqru i l m.yor ridricro de qs:,lriqdcr,; 3C).41
%dii,Ltt1 de as:'1c'ricidas ihoilres. 

Thn fini Ics ernn.resf~s es imnortnnte .iridicar que no~ 
2~;3te~tfld~s:-io-3 7,fir'-- el n6-nerc y trmn~ioL on tod~gs 1,,s potivi

d~d~ecc cmjs. D~ 1 filt7 de ast~idlatccs es y? un i'l)djc tivn
.~ner): e.,istpn rr-nrs o'17,resris, El instituto Nqcionp.1 de Es.

~..j:~i'~ ri~ iqici-,dc recmenternente .1, tcrc do lcvqntnr ufl ceflso. 
-. 3 esmesq-, on todoe- lc~s sectore, do 1'-ojvd cnipc. 

ori:1e8 Gn-r iDl sectorV l:l; '!?nufncturcro y cLrcj,2 &i.-os 

http:con~rric,.rs


suelt.s ,..hre otros eectoreC qUe t i6n eran nlizndos,
 

tn tLrminos nedernlos se .nuedeafirry'r rue al Est-'dn es el
 
nrincjinl emole.dor. En el sector minerv, existen en el oqis dos
 

qr-n6es L-Pnreses est-tnles desoentraljzad's: Corr.or-ci6n .inern
 
r'livina COIMBWL, y Yrcimientos Petrnliferos Fiscales. Hay tnm
b-n -,res'.s oequehis oriv-dns nero cono cons
minerrs medipnas y 

t' nor los dntos del cundro Nb 4 -l ndmcro de nujeres es reduci
da -bsbluta y reletivm-ente: .f33 r.erson-is 
nue reoresentn ,,irfnns 

5,40 del sector. 

CUADRO'NP 7
 

PERSrNv-S ^SALARI. DA,,.S POR SECTORES DE LP.-CTTVIflD ErnNHCA 

CENSO 1976
 

SEC..FS CY -E - '.ThTL HnP.:2RES ,'1.tERES 
FPhS DnS 

1. Agri,'-ulLur , cazn 76.358 .:,93 5.451 
 :-12.31 n .141 

2. Explv. de Minas
 

Hidrocrburos 41.522 13.26r 
 54.782 51.749 3.033
 
3. Indus.. . 31.957 2!,43 60.393 52.244 9.149 
4. Elentric->Th:,d, q1s, 500 1.510 2. 99 
 1..37 153
 

Igun
 

5 Constr-urci.6n 40.351 10.1,32 50.533 
 5nOq4 449 

Come-ruio, Rest. 1.923 1.6.391 17.414 11. -,38 5.744 
7. Tr-sno-. [rn-unic,s. 6.48P 29.72- 36.2 ( 34.53 1..20 
R. [GOh. Financicro 146 9.530 
 9.*676 7.574 2.192
 
9. Serv, Comun. y Per.16.5R9 226.122 242.711 133.277 V19.43P
 

1r, Sin :necifiar 2.nr)7 3.72 S.76q 6.777 912
 

TnT/L 225.513 347.S12 
 573.025 43.?.212 134.n13 

FUEJTE Cundro N9 
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ntros sectnres econ6',icos ernresirirnles nr.ctil'a'merte reser
v'dAns n Inis ho,rhrc cnr' 6 -ci raoecuari y cl -',a 1- construceio'n. 

L.~'~mrs'jzrnrni'.n:ente djchrs in caltnri,!!ro '.~ellos son los 
ir~~nj-- zuc'~rerns v In's doetilori'is q'ue Mfent:-? con r'1antr'cjiones 

A';rmnntu?cJ6n se r,17Ceflt-n los &-,tos cp'rrest~on.jjcentoc ai I
jfldubti- -,wnuf~cturera c-.ue c~~ose .Thdico' ! n los mn-s rorinictos 
dijsonnj:i'-s. Se enf::tiz-. ciue se trc.tn Est-idodel fobril, quo nomn 
Drersfe LEmrasas con cia ital deun -yor Th. 5?."99' ('us. 2.5')C,).
Dato conU~bilizado al a,*1o 1.980. 

El ndmaro de est~hlocimi'ontns registrl:dos an 
cl instituto
 
N~cirin~1 de Est~d.1stic 1 es do 
 194,9 y ol tot::il do nersonas ocupa

cses do 40.TIq 5. Estn cifr~i, corresrinde ?.nroxim-.dn-rnenta ril 220% 
dcl toLril! di:. oarson- s en el sector indust ri-l nues coino yf-, se 
indc;-5 rri!hn. 1, activido'd industrivI es irocuento-ionte 7rtesnnrj. 

Sin animro de corrogir los criterios de clasifi.cpci6n, nrooone 
-rue se debe cons iderar ty-,,j~6n co-, nrtesrn'~es I' 9 emnrescs
 

cornulr1;les de 
 cinro nersonvs emrlend-'s y qlue rornresentnn el 4P.47% 
del tot~l do emrorsas cInsific:'das on el estrr.to fnPiiil y .iue en 
conjunto amnnlec n -2.161 nersonns, es docir, l 5.4r," del nersonal
 
ocutrado en el estr-nto fqbril.
 

Los d-'tos del curndro NQ 4 .'luestran lrrcnto 
ue -1 sector
 
F2 )ril sf: c7,r7,rct(:riz- ncfr el 
 10ulj.d-deale.rr~r- de nrviuccin 
:uvi.'s, el. 91.~7F," de Ins t~~jiristienen rnceFios de 5" 

L:'nrlerEidns. 
 L-s e'nrresrs oue podr.5In cons:;.-!*er!.rse 7)dnin reoN
rio'n :, la rp2lid'qd del ons, de 
 5," nc199 nerson.1s emn)lesdr-ison

133 r,., '.7f' y Ins ermres-is cr-ndes con -mS de 
 291, emnolerldos, son
 
.ilmente 2-.14%.*
 

.le1pnente hrjy sels emores'2s ruc? nodr f.,n consider--rce (1randes 
-cuordo rrriterios renionsples dL, cl'-sicficn.ci6r y de ,11!-s ic

n-jx dos suneron los 1"n-r! er""ierdns. 
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CUADRONq 8 

TNg 
 DE EST-.qLE PERSPNFL fi 
CT '-IENTr)S r :_D
 

Verno3 de 5.91 nerso1' s 1.10~1 
 91 .79 15."39 37.5~9 
H 3resns133 T'7r 12. 4"2 3 

98 1.3 3071 .i4R 1229. 

.r'L 1.9 ,2 .100 N!0 4n,.qr5 1 

Noe so h-' nodidri conse .uir' loc ditor sn e1 distrihuci6,ij do 
300 Om"10oc. )or ,:,,xo co se nuce' ifirncor cue en 'iencr,'J., 1!1
 
r~r -rin?
-,yri- du .!.s -erson,, OCur7-f.vg~nson Lnrcs. 

~~ nteri-)res son d~el sector F!sL~pjl rea-iso 
r~ictdr)e! ~'f. P-'r el dect'rt-mento da Lq Poz, nrqs direct.?
rl~~cr~ jn!-rJ- Li nlesante iflvestj-r -in Noy dn'tos m'_s re

ci~ony ~sp~Los. ~cu ,c~z- el niio 1979 v se nrosrtf~r1 en 
01ci uJio fQ 5. /' unciuc. Jos dntos son n~! e ciqdrv-rta.-enbiJ~, rn rea 

nw~ceri ,,omclic~; nnrs re!resIntqftivnsjr de 1.9 ciud'id de L-., z 
Ou~a 12 7.ctividad ~prJdel den7rrtr-ento cst:! concen~r-cir? prp'cti

c~mntuorn dijchn rciudnd. 

Lns c2raccrfstir'ps de 12s crnores-'n dcl dew Qro..-itrc do L~i 
~z.nccur'tr 2su t,:,rnPi) nodificron sUIt'ri1iet n Jn

con ro~~to 2 J!, toctld- de 1-- ~roys del n's 

v' ~ 1' in~nr7!2cion c'*r !rc~diri~'L- L 
''."'.:a~>: c mrcon-i rnUl)-jr~ crn :A. -:ror.1 cjq do or)cwse-. 

i~~0 .'f:1'joJl * -A

cv~cccr. U~' sectocr f>riencI einr~s .4..I '-~-K2soi 
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corc-reto del ocL-rf;rJ.en I- cl.tdc d7. L~z z'.z. 'y voo 
-) duoclue rincoi,.y o -nroidustr~L ~ lni ~j r 

tliF chri s -to,--

So~ cki3 inc-iic'ir t7IM61 !quo Jos semtore3 in itri. res-" d 
-.!-Lnr' imVmrr-~ en Lr fPz rcn cilisen o o Lfr~J.::,r~r de 
u!) .j'~s on vins~ de de -,rrrnI'Lo): "n~rodu: 1 i1n de n11rieritcos y hebj 

CU2D-R?9 NP 9. 

l3Pvnio de los csta ].ecjrqijents nor nL'Jtqero de persono.'s 197R 

(cifras r-ronnrcionnies) 

T!!-!PRio E EST, 1.19N DE ESTn.'LECT rEIRSON.- L
 
(f'Aimero do Person:ns) 1,1IEN To 
 fCUP"!DD? 

''encos de 5 nersnnos 951 9 161
 
Do : 9 -i,)n
 

Doc~1 14 
 144 1.936 
Dc 15r 19 '4 1.414, 

1,c 2~ 49 1 2 5.72' 
74e 
 54 3.229 
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L-S Y e's;irniici6n de :o".ucntes). 
(2) -onq!,rende c~erson urnf t~lf~o da 3~~Yi 
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L-n Pnz - Enerc' 1931 

£UWDIRIC NPJQ 
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"'"'F~h -:c do o r,znd , e -et o el c o 
c~l'cho uinizd 19 39.9 16.21 
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 4 
 39 9.75

3521 Fabric, do oituras y inrnices 3 12. 
 41 .q,9 
3522 	 -:n.7ric. 
 de productns farm-cedLicos17 
 907 53.35


5 3 Fnlric. de ,iThirne y norfumes 14 199 14.21
 

3529 	 F:bric. do rroductos qulmicos 5 2n4 4r.M 
35 	 inc'ustrin de llrnts y carcrns 2 27 13.5n
 
35•/ F!ri..c- de orociuet-s do c?,ucho 1 
 25 25.n0
 
X:',-	 F-hrj~i,- d r-,Juct,s do r)lnstLic 29 1.r3 35.52
 
3-2l'o
F-ricaci.Sn do vidrip 
 5 
 524 1'74.99
 
3 91 F 'ri' de oroductcs de -.rcill, 
 1f2 149 ,).11
3,!97 	 Fphric.jc6n de cermento 5 
 339 47.?0
 
3599 Prnductos minerales no msnot 
 .cos 14 
 327 23.36
 
37ir Indus. b-sicas do hierro y acero 
 1 10 1q.q)
 
372n Indus. b.lsicas do mriner.qles no
 

ferrcs 
 3 106 35.33
 
31*11 Fabric. do cuchillorin, horrmnien
 

tas rnn. 
 12 
 74 6.17

33 12 	 Fnhricpci6n do muehlas ret,1ic-,s 

s 24 153 ,22
T '1Fhr.d(- muebles riet'licns ;struc.23 365 15.?7 
3 ' . do roductos met-iicns 46'. 23.3. 
.!29 Construcci 'n de rp,.-iuin'-rin y 

cou'uirs 5 49L 91,.10 
333 	rinctrucci4.n d& nr.tos drr6sticos 1 

Construcci6n do q9 )-
 .o zsietricosH 
 139 17.32 
-343 Ftkric d vehcuos 12 191 15.92
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3."51 Fp.bric. tie eauipororoesirn,,1 2 54 27. n r 

32 F;kric. aonrntos fotoqrn*jrio: 5 39 7.,V 
39fl F::Yirirc'3cin de .oy~s 1 35 2.19 
391'2 Fr'-ric. de instrumentos de mtsice 5 147 29.4-l 

397 Fabric. de 2rtlroulos de deporte 2 3 1.5
 
39n9 Indus. manufncturern no esnec.fficn 
 15 	 4n1 27.73
 

TflTL 
 96p 19.n97 19.73
 

FIJENTE: 	 INE "Poletin Estad:(stico Trimestral" ..-.rzo-Junin 

1932-3-4 

Cund-o NQ 10 - peg, 21 y 22. 

Pnr.p nadir algo m s a la infnrmaci6n fr-..nmentnria so.1re ins 
o'moress y el personil gcupdo en ellas, se oresenta unv reloci6n 
del n.Tner, de emple-'dcis y su comoosic. ;n roor soxc do 1q casi to
talidd do lns !"ancs orivqdos del pals. Snn cifros aqrre,73dns 
:'arn ca b-inco pues sumon In totlJidad de las oersonas ocunads 
sin especificar el n,,ero de sueursales ni el ndmern de emnleqdos 

en cads 	un - de ellas. 

Ln r,,DLrj.buciS, ::.r sexo el universeCAr. de 6st-, ,uestrn 
es de 7n' hombres y do 30% mu.jercs aprox.qndamente. P-t cq.dn 
h-nce I, i ronorci6n vara y n un cen,-:. se invierte en 1902. 

Dos rbserw.-ciones mm's; la nr.imero, -ue el sector b!ncnrio as 
do In m.s renertivc en cuanto 9l trahaj.o de lo muier, y In sonun
d,,, -iue no existen en Bolivia grandes Inncos nrivpdos, lo cuql, 
,norIn dem.4s, es consecuencin y muestrc el orodo de desorrolln del
 
p4s. 
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RENTR "LESY SLCURS',LES DEL ,TERRnR n ,, . ,2 

ANC, 
 19q'i 
 1992
 

WISrUL!Nn FEMENINN "ASCULINO FENTNINO
 

Ppnk of Am6rici 66 
 92 14 It
 

Panco nolivinno Americano 179 69 25 70
 

banco de Rostcn 
 39 22 
 39 22
 

Pr!sil s.A. 
 119 26 
 119 26
 

City Rank 
 23 10 23 9 

P.nco de Crchahbmbn 132 7q 134 
 72
 

Cr6dito Qruro 
 162 35 
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Hutsch Surnmericinische 
 2 1 2. 1
 

Fin.ncicrint industrir1 31 35 P 
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 113 61 
 113 62
 

Industcial S.I. 
 21 11 
 19 11
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41 5n
 

Tnversi6n noliviano 
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 11 A
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 76 26 99 
 41
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 09 21P 93
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 91 199 9.1 

tof S.! . 41 25 
 41 25
 

.onL!lr del Perd 
 191 78 
 1R9, On 

Res S. . 41 25 41 25 

Ssnt-i Cruz de In Sierrn Sin dt-s Sin dn'tns 

Cn,0i Centrnt Sin D-t:-s 
 Sin D.-tos
 

De Ln Unijn 
 Sin dntns 
 20.. 8
 

FUENTE: Asccici-n de 
 nonccs Privndos de Polvip - ASnPPN V1V.
 



CAPITULO TERCERO 
PERCEPCIONES COMPARATIVOS SORE SALUD Y CONDICION 

SOCIO ECONONICA - _ 

3.1. Caracterfsticas sooio econ6micas y religiosas
 

Lie. Carlos Koch
 
3.2. 	 Criterios y conocimientos sobre la salud familiar 

Dr. Germdn La Fuente 
3.3. Demanda y criterio sobre atencidn de salud
 

Dr. German La Fuente
 



3.1. ARAIB§!SICAS SOCIO ECOJNOMICAS y RELIgIOSAS
 

Pars analizar las caracterlsticas socio-econdmicas de un determina
 
do grupo humano, se tendria quo haber establecido claramente su portonen

cia a una clase social, pars lo cual se habrfa dofinido las variables que
 
la especifiquen.
 

La clase es un fendmeno complejo, ocondmico, social, histdrico y
psicoldgico a la vez as necesario tomar conciencia de esta complejidad
 
bajo pens de simplificar arbitrariamente lo real.
 

Hacienda una tentative de definici6n, so puede decir que close as 
una categorla social que agrupa un ndmero importante de personas, carac
terizadas par uno posici6n andloga en la economfa, en la produccidn y re
 
particidn de riquezas, par el nivel y el gdnero de vida que se despren
den de esta situacidn y por Una cierta concepci6n de Ia vida que resulta
 
de ella.
 

El ejemplo mds tfpico es el de clase obrera, puede que la dnica qua
 
en sus orlgenes, haya correspondido pleaamente a is definicidn. 
No se
 
puede hablar, en rigor de tdrminos, do unn clase burguess. Hay que ha
blar de clases burguesas, en plural, y de clases medias. 
Par otra parte,
 
es a partir de la observacidn de la clase 
 obrera c6mo se ha formado le
 
nocidn contempordnea de clase. 
 Pars nuestros fines es necesario hacer
 
una distincidn fundameri.al entre clsse y media.
 

El media es una noci6n mds concreta, mds viva, que Ia de clase.
 

El media, es el ambiente humano de todos los dfas, en el quo uno
 
se siente a gusto y en el quo no so tiene que desplegar ningdn osfuerzo
 
pars adaptarse y pars parecer otra cosa diferente de lo quo se es: la fa
 
milia, los parientes alejados, los amigoa, Ins rolaciones, In gente del
 
barrio, los compa~eros de trabajo ,
etc.
 

http:fundameri.al


El madio os distinto do la clase. 
 Pero ostA influenciado por ol
trabajador que habita en un barrio obrer-, es el dnico que no conoce mds
 
que un solo modio y es profundamente especificado por 61 en su comporta

miento, motivaciones, actitudes y hasta en el estilo de vida.
 

La clase tiene un cardcter hist6rico y por lo tanto relativo, ya
 
que es un fen6meno sobre todo econ6mico, corresponde a un estado transi
torio de la economfa. 
 Esta es la raz6n pcr la cual se debe hablar en plu

ral cuando se menciona a la clase burguesa, media u obrera.
 

Aplicando los conceptos que se acaba de enunciar, se puede ilegar

a un andlisis de las muestras de participantes y no participantes da los
 
seminarics educativos realizados.
 

I.- La Revolucidn boliviana del afho 1.952, produjo en el pals profundos

cambios en lo social, polftico y econdmico. 
Sin duda, dos fuer6n los as
 
pectos importantes de este cambio: La Reforma Agraria y la integracidn

del campesino a ia vida social, econdmica y polftica del paf 
 hasta en
tonces relegado al trabajo agricola bajo la Oependencia de un sistema ca
 
si feudal.
 

A partir de entonces se produjo una paulatina emigracidn del campo

hacia las ciudades y con el transcurso del tiempo data se hizo mucho mds
 
fuerte. 
 Des esta manera se 
fuerdn originando zonas marginales, con tra
diciones, costumbres y hbitos del medio de origen y al mismo tiempo con
 
tendencias a captar moldes de vida y actividad citadinas.
 

De la muestra estudiada, segdn el lugar de nacimiento y el lugsr
 
por 4rea, tenemos los resultados siguientes:
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CUADRO NQ 12
 

LUGAR DE NACIMIENTO DE RESPONDIENTES
 

LUGAR DE NACI PARTICIPANTES NO PARTICIPAN LUGAR DE 
 PARTICIPANTES NO PARTICIP
MIENTQ - TFT1j . F :-. NACIMIEN. "- . 
Ciud. La Paz 
 157 1 52.33. 219 54.71 URBANO .204 68.00 343_ 67..g
Otro Dpto LP 61 20.33 40 27.45 RURAL 96 .32,00 167 P32.75 
Fuera Dpt.LP 82 27.31. 91 17.84 1 
TO T 300 O00.OO 510 100 TOTAL 300 1100 j 5101 100 

El 11.67% do los participantos y el 530% de los no articipantos que

dicen kaber hacidb fuera del departamento do La Paz, par la relacidn con
 
el drea rural a ur'bana de nacimiento, soh individuos nacidos en otro depar 
tamento de La Paz, pbrtenecientes 
a zonas urbanas.
 

De esta manera el 68% de ambas muestras son de drea urbana. 
Para
 
concluir que el 32' restantessean del &rea rural y de origen campesinb, 
se
 
tendrfa que especificar en 
 orma 
clara el media al que porteneco, puesto
 
quo existen 4reas urbanas donsamente pobladas quo reciben la influencia 6
 
inflUyen fuertemente on las grandes ciudades.
 

Cualquiera quo sea la interpretacidn, nuestras muestras tionen una
 
fuerte tondencia urbana. 
Su estrato social depender6 del grado de urbani
 
zacidn que tenga el media donde habitualmente viven. Puesto que el media
 
come se dijo anteriormente, establocerA los pntrones de conducta y compor
 

tamiento.
 

II.- Las caracterfsticas ocondmicas do los respondientes, en el caso pre
sente, estardn en funcin al ingreso percibido, al estado civil y al ni
vol do escolaridad.
 

a) ESTADO CIVIL
 

El porcentaje mayor do las encuestas se hallan en la ctitegorfa de
 
casadis, conViventes. 
El grUpo do soltcas representan ol 25.33% de 
las participantes y el 3?.94% de las no participantes. 
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CUADRO NQ 13 
ESTADO CIVIL DE RESPNDIENTES 

P AR T I C I P AN T E S NO PARTICIPANTES I 
__________FRECUENCIA 
 to__ FRECUENCIA 1
 

Soltera 
 76 25.33 168 __2___ 

Casada convivien 211 
 70.33 302
J 
 59..:
 

lDivorc. separada 12 4.00 29 5.69
 
Viuda 
 10.33 
 11 ( 2.16 

El estado matrimonial tiene una especial influencia sobre Ia posibi
lidad de que la mujer participe en una actividad fuera del hogar. Es de
cir, que las mujeres casadas o convivientes tienen menos posibilidades de
 
ingresar en la fuerza de traLajo que las solteras, viudas, separadas o di

vorciadas.
 

Cuando una mujer deja la categorfa de soltera, 
mds adn si tiene hi
jos de corta edad, las probabilidades de participar en ia actividad econ6
mica so reduce mAs y el grado de inactividad econdmica aumenta durante el
 
perfado matrimonial.
 

Para salir de esta situacidn, la actividad se la vuelca hacia otras
 
formas de participacidn: social, comuniL-ria a simplemente de comercio mino
 
riste a la artesanal.
 

Esta situacidn estd sustentada por los resultados de las pnrticipan
tea y no participantes a los seminarios:
 

CUADRO Ng 14
 
DISTRIBUCION DE PARTICIPANTES POR AREA DE ACTIVIDAD LABORAL
 

IPARTICIPANTES NO PARTICIPANTES
 
FREC. ,% FREC. 
 %


Empresa 69 130
23.00 25.49
 
Cooperativa 1
 
Grupos Artra. I 0.33 2 0.39

Club de madr. 4 
 104
Gremios4 1.331 
 20.39
 
Institucidn I
Cfvica relig 4 1.33J 165 32.35 

Otras Organi.1 
 222 7.O 109 21.38
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El 74% 
de las participantes tienen relacidn con otras organizaciones
 
no involucradas en ins categorfas quo la,. preceden. 
Entro ellas podemos
 
mencionar a los institutos de aprendizaje (I.B.A) dondo adquirirdn conoci
 
mientos y prepiraci6n sobre manualidades como ser: 
bordado, decorado. vu
pujado, etc. Actividades que les proporcionard uningreso independienf, 
a
 
la relacidn obraro-patronal, dsta en ia categorla de participantes s610
 
representa el 230.
 

Entre los no participantes, el 74.12% ust,4 ligada a otras orgitniza
clones, a instituciones cfvicas y religicoas y a Club de Madres. 
Sio un
 
2..49% tienen relacidn de dependencia obrero-pntronal. Do donde se dedu
ca una ve. 
mEs, que es el media que estd ejorciendo en su proceso de inte
 
graci6n en la comunidad. 

b) NIVEL DE INGRESOS
 

El panorama descripto anteriormonte se confirma con los dates obte
nidos sabre el nivel de ingresos de Ins personas encuestadas.
 

CUADRO NQ 15 
DISTRIBUCION 'E RESPONDLI'TES:POR NIVEL DE INGRESOS 

.PARTICIfT,' 'S NO PARTICIPANTES 

Hasta unsa9ario m6n.basic 11 90 T%6-53J3
1-2 salario minim. bF sico 
 18 -. 00 41 8.04Mgs 2 salarios mfni.bdsic 2 
 (57 14 2.75
No s aplica 
_165 365 7 .57
 

Al decir "no se aplica", se entiende que el individuo no tione rela
ci6n de dependencia laboaral con terceros y posee nctividad propia o 
no 
recibe ingresos y es dependiente adn econdmicamente. En el grupo do ias 
participantes, esta categorfa representa el 55% y on Ins No participantes 
el 71.57%. 
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DISTRIBUCION POR RELIGION,
 

4~~4 ( RELIGION ~PARTICIPANTES 
'4 ~NO PARTICIPANTES 

FREC~ FREC' .:0 -- 'r -1'~~ 

'4-' 4' Ca dlca275 ~ 91.67 4 16:t 8 57 ' ~ ~ 
-Protestante,1 

5.00 5 686 , ;j ' 

- -"P a e g r a d o d e c o n c e t u l , a a I V ''o o r e s o l aid l a n r s 

r eai iiuas 
zo i~ V n' caP o t r 

Telgioasloscamibsde'percepci6n 
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erencia del. 
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2CRITERIOS3.2.V~ Y CONOGIMIEIYS SOBRE SALUD FAMILIAR 

En ida, siguientea linoaese 1 prescon criterios Scbre los coo 4-'i. < 
miento de palud y swcidado'e' ade les par~cI'.~n amnai e:a4'ue 
tea yino participalntes en'semirjarios. 

4 ~CUADRO NO'.19 

D1STRIBUCION PbR 'RAkCfICAF DE LACTANCIA 

DIODE LACTAR A TARTICIPANTES NO PARTIC PNTES?
SU NINOJ FREC -%1- I'llRE ~'~-

Si -30, 59.61 ~208 -& 6 3k
~No 53 10.39 :27~ 9.0MO 

NO sabe ,. No 6 8 Dlicl 153 30.00 65-,1 6 ,'1I 

Se observa que del 100" de las participantes es decir deol grupo quip~:
recibierdn educacidn el 59 .61% dierdn de' 4 lactar, al.3-nr dierdn y~e61 
3010 no respondicir~n,.,couio se observa un altorocentaje lofrcecieronech,d A 
materna. En relacidn al grupo qu-e no dierori puede corresponder a-mujeres

solteras sin4 expe~'iencia c'on Is materr-fi-J ya que, l,ipvesatigaci6n revela
 
un 31 .961' de este grupo donde, pueden esrtar' involucradas.
 

S Lai frecuencia dela qI no pn-f.,un revela.6$?,33'-9.O y21.,67"'

si compararnos co 48 neirgJut .n' alto porce*cj 
 oftch eh 
mterna; lo que nos eats-' indic'ando cli.iri -i pesar de la inrlUencia'. de, a~ 
menftr'idn suplernentiaz 

..-s)~"'. icacimtrnrj ~ ~ )4
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Lo quo llama la atencidn es que un alto porcentaje 35.49% no dan 
valor a ninguna de Ias variables; quizAc so debe a que en este grupo es
tan presente las mujeres solteras. En el que corresponde a no partici
pantes 5.67% igualmente no responden probablemente son mujeres sin expe
riencia de la raternidad y son en bajo ndmero. 

CUADRO NQ 22
 

DESVENTAJAS PARA LA MADRE DAR EL PECHO
 

DESVENTAJAS DE DAR EL 
 "PARTICIPANTES NO PARTICIPANTES
 
PECHO PARA LA MADRE FREC. AFREC. _ 0 

Deforma la figura 3 0.59 19 6.33 
Ninguna 13 
 2.55 120 40.O

Desmejora ia salud 
 4 
 0.78 30 1T.T0
 
Perjudica en el Trabaji 9 20
1.76 6.67
 
No resp. No sabe 481 
 184.31 111 37.00
 

Un alto porcentnje en ambos grupos responden que no saben las des
ventojas para la madre dar la alimentacidn materna al nifio lo que puede 
considerarso como causa, la inexperiencia en la maternidad o quizds la 
inhibicidn de dar la respuesta 
o quiz~s un desconocimiento de las parti
cipantes y no participantes en relaci6n a lns variables estudiadas.
 

El 40% de las no participantes indican quo no hay desventnjas para 
la madre el dar 1i lact-oncia, existe una diferencia con el grupo partici 
pante quo el 2.55% existen igualmente diferencias en relaci6n a la salud
 
y el trabajo, esto puede deberse probablemento a las diferentes muestras
 
estudiadas, cuyos niveles son de distinto grado de educaci6n e instruc

cidn.
 

CUADRO NP 23
 
SE ENFERMO ALGUIEN DE LA FAMILIA CON DIARREA
 

SE ENFERMO ALGUIEN PARTICIPANTES NO PARTICIPANTESI
 
DE LA FAN.CON DIARR. FREC .A FREC 
 A___
"_
 

SN N 
 283 55.49 207
_.No . 52 10,",o '3 69.00I31.00
 

espondo 
 175 34.321 -- .
 

Un porcentajo de 10.20% y 31,%a indio:in que no hon enfermado y el
 
55.49%' y 69.00% indican quo si han padecido del sfndrome diarrea.
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Sf consideramos el saneamiento arnbientnl del macro y micro ambiente
 
econtrnmos un dcficit en el sistema de distribuci6n de agua potable y a!
cantarillado y tratamiento de bnsuras,roedores, ineectos, cnusas de morbi
 
mortalidad infantil es la diarrea constituyendo un factor de trascenden
cia epidemiol6gica en el grupo ms 
vulnerable de Ia poblacidn de los infan
 
tes.
 

CU/\DRO Ng 24
 
REMEDIn UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DEL NINO CON DIARREA
 

HRUELD QUE USO PARA CU-
 PARTICIPANTESNO PARTICIPANTES
RAR AL NINO FREC. FREC 

Farmacos _ _ 160 31.39 137 45.67Hedicina cacera 
 51 10.00 .56 j18.67
Mates _ 17 3.341 
 22 7.33

Suero oa1 

_ 

0.201 8 2.67
Jarabe-s 
 --- 7 2.33
 
Otfros luidos 6 1.18 2j 0.67 

No3bo - No Reponde 275 53. 921 68 22.67 

Un alto porcentajo en ambos grupos sociales perticipantes y no par
ticipantes han utilizado en el tratamiento de los niflos medicamentos que

comprenden los flrmacos y los jarabes que probblemente fueron proporcio

nados pol Ins acciones de salud dO mddicos, farmacduticos o enfermeras.
 

La accidn de la medicina cacern y tradicional junto con la farmco
 
pea y folcldricos con In ndministracidn de mates nos muestra la influen
cia de la 
culture sobre las acciones de salud.
 

La utilizaci6n del suoro casero nos muestraeaseainformaci6n, qui.
 
zas las personas investigadas consideran como medicina casera.
 

En ambos grupos llama la atencidn, la variable negativa, lo que po
demos considerar la escasa o ninguna educacidn referent, a la forma de 
tratamiento del sfndorme diarrea, esto respalda a las rltas tasae de mor
 
bilidad infantil par diarrea.
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3.3. DEMANDA DE SERVICIOS DE ATENCION DESALUD 

Los programas do salud en Bolivia so encuentran fragmeritados, axis 
ton 4 grupos de saludmaterno infantil, enformedndes transmisibies, sa
neamiento ambiental y atencidn mdica, y hospitalaria, oste dltimo grupo
 
as la parte m1s pesnda desde un punto de vista econdmico, ya que gran par 
te del presupuesto es destinado a Inatencidn m6dica y hospitalnria, en
 
cambio existe un d6ficit de inversidn en los programas proventivos.
 

Atencidn materno infantil
 

Este programn data deede hace unos 20 ahos, pero dd LI 
 imprisi6n 
de que Be encuentta inicindose, esta actividad as el de mayo prop68ito 
de todos los programas de medicina preventivw del Ministerio do Previsi6n 

Social y do Salud Pdblica.
 

Los datos del Registro civil indican que el 44 de todas las muer
tes ocurrier6n on el grupo de 0-4 3os de edad, pero ia deficiente infor

macid hace qua estos datos sean poco confiable, probablemente sea su
perar estim~ndose on un 50%. Las enfermedades infocciosas cursan un 801 
de W-14 aMos de odad, a la quo so tiene qua nsociar lob aspectos nutricio 
nales bomo factores do asociaci6n qUe segdn OPS. ostudios sobre mortali
dad realizados en Viaechn 1.968-70 contabilizan un 34.4% en ei grupo pobla
 

cional de 0-4 aios do edad.
 

La mortalidad infantil tienah variaciones 59.4 en Sucre a 241.1 en 
Trinidad (por 1.000 natidos Vivos), la estimaci6n oficinl es de 154 per 

1.000 nacidos vivoas.
 

Eh Areas rurales son mayores las tabas do murtalidad infantil, se 
calcula en un 250 x 1.000 nucidos vivos ccmo Una cifrm conservadore. 



La~a'6~dmoralia' eca u r, ~cirai''ejmaern e.'dff 


de-'1 t~ emortalidad
materna es des,,I ealcquh,so 8et mayCi,ina 

lade-moitadedosmatrtos onascatdesd o citoe a nii-Idlhg-esn 

quecarece de conocirnientos en relaci6n do ntricdn~de' P:I; 0. 

u o4yeslr 

Itiuciones con de saludimaterno infanil1 ~ ''' ' 

Ministerib I'e Salud.~, ,411~~ .11 

11Estan organiz ndose en,Undades' SanitairasdeLa eL Pz;'Cochabamba ,'.~ 

Santa, Cruz, Sucre, 4 rinidad, RiveraltaHF,~XeL~, 1 ~w~mse tros 

centros sin directores'. 1*< . ?j 1,7 

rogrp-mas fucon ap1Lo ivel do ciudades no esn areas rura7 
les'( ~ 

..... 44, 41. 

Los prograrnas miitraes etos'' ~iiJcai!1e q aocia~' 
dos a difer'entes niveles deprofesion'ales,~parard1o-ii '~gr 
duadas, auxiliares, promotbrorc do, salud 41 I , . .9.$11l 

4. Junta Nacional do acci6n socia1 144. 

Seiic" el aJo 1.973 c851 LO(.S&J..e6f 


to, oriontad6a:aa~atenci6n materno infantilecri 4
./a"11.I C1esI.dold 1 

ciudades en coordinacidn c'on'el Mainisterio PrC-R n P.~~)do ers~ So11~ 

ciuidado ?dol niflo y educacl6non~nut.ricidn .1<l~.~4I44p 

urpanizaclones. Ro iiosa 
'

44 4 ,46~ ~ 

quo corepnde nprpr sueeoojcuci6n4 al Ministeriorepdo Pre±,~ Social'y 
4,41,4l 4Salud Pdblica c~nomo In;Ig1sia' Batsao Vi*1i 4' Tu~r (Cocnb4/4b 

I 4~4~,..4' luatajota p(La IPaz) iguaimonte on, Montero, Santa Cruz. Asfmisno..se, obser.I 
v'a el~interes do In lgoi ~lc u no sliet'e tiehon' contro '' 
nivel urbano,4 sienomyr en este OltUim nivol coma,.'le otl Juan 

4 ~4 X)III'-en La Paz. ~ 4 II~ 

r 1411 4 , + . 1 V ~ 4I-. 41 
f4 

~. . 4 ~ ~ 1 , Mw), ' 1 1 . . 4 



La informacidn que se desea obtener de este tipo de programas es
 
muy diffcil. 

CUADRO N9 25 
..._NCIPALES_ Q LE CAUASE EGRESU HOPItALRIO I.S. y PD. BOLIVIA 1. 

A 'U 

Peti -sin cowplibmcccnes 11.74 72.0-SJcaione- pabto puerperlo 2.653 14.0000yloe no 99=iao 
 -. 826 13 

TO--T-AL 57.530 100 
FU TE 3 PLAN OPERATIVO .P.S.y S.P. 1.977
 

0rgqizscionee Aut&nomss 
La COINBOL y Igo Cajas de Seguridad Social presten escm atencidn 

a 100 programas prev tvo, y los de mternwo Inmaptil tienen na concert 
tracidn en medicine curatv, an COHIBOL Catavi el programs imterno in
fantil realizan lS eatudiantes d onfetmerfe do sea epresa, pa quao tie 
ne unn Eacuela de Enferwcmra. 

EntoaMedad .s tanemMLlblee 

Contituyo uh problema do gan inficancia por au traoendenia 
epidemioogta social por el riesgo do los grpos vulnerable UPS, estu
d:;..do Viachs 1.968-70 cowncaue do mortalidad el 68.2, en menores do 
ud afo, 68.4% do I a 4 afoe. 

En 1.970 el 65% do lIshoepitalizaciones do m eod1d Ia y el 
d d1-4 aloe do edad 4d do 4 a14 Woea do Ed as dleban a nfrm d.
dee infectiosse y tranmisitbles. 

La myorf do Ism snformsddou tranemieible son do tipo supiato 
rio y diguetivo. 
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La moyorfa de las enfermedades transmisibles son prevenibles par me
 
die de vacunas y el snneamiento ambiental. 
 Las enfermedades transmisibles
 
mns significativas son el Sarampi6n, Tuberculosis, Malaria, Anguilostomia
sis, Fiebre amarilla, Tosferina, Diarreas.
 

CUADRO N9 26
 
NUMERO DE CASOS REGISTRADOS Y TASAS POR 100.000 H 1.970-1.975 Bolivia
 

C A U S A NUIERO DE ITA I N MA-i-Th
1.970 
 CASOS 
 POR 100.009 Hb.
 

16.775 
 2.071.104 
 810
Sarampin 
 4.898 
 327.027 
 1.492
2.262 
 327.027
Parotiditis 692
2.237 
 2.071.104
t
1.975 


30.972 
 2.625.351 
 1.180
Tuberculosis 
 9.405 
 2.625.351 
 358
 
7.835 
 1763.424 
 4.441
3.843 
 2.625.351 
 146
12.377 
 2.625.351 
 471
 

FUENTE : ESTADISTICAS Ministerio de Previsidn Social y Salud
 
Pdblica 1.975
 

Atenci6n m6dica hospitalaria
 
La atenci6n m~dice en Bolivia esta fragmentada con desigualdades lo
 

que ocasiona conflictos, le mayoifa de los recursos se encuentran concen
trades a nivel urbano, exiten problemas de organizacidn y administrativa
 
en ambos sectores, siendo el rural con grandes desventajas.
 

El sistema de Seguridad Social atiende m4s a nivel urbane que en el
 
sector rural.
 

Existe una subutilizaci6n de hospitales, centros de salud, hospital

puestos sanitarios a nivel rural, existiendo un descuido a este dltimo
 
sector, la mayor parte de los pacientes do consulta externa se encuentran
 
a nivel de domicilio recibiendo atencidn m6dica tradicional con grandes
riesgos pars la conservacidn de la salud y esto so dobe m4s quo todo par 
la accesibilidad, falta de confianza en la medicine moderna y razones 
culturales.
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Probablemente in medicina priVada cubre dn 35% de la consulta externa
 
y el sector pdblito bl 65% 
(MPS y SP Plan Econdmico Social 1.976-1.980).
 

CUAPRO N9 21
 

NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS
 

MODE SANITARIO 
 CONSULTAS MEDICAS
 
BOLIVIA 
 652.591 
 99.55
 

La Paz 
 652.050 27.74
 
Chuquisaca 121.720 
 18.65
 
Cochabamba 
 93.936 14.39
 
Oruro 
 38.799 5.94
 
Potosf 
 26.975 4.13
 
Tarij3 36.659 
 5.61
 
Santa Cruz 
 100.077 
 15.33
 
Beni 
 28.000 4.29
 
Pando 
 1.125 0.13
 
Tupiza 
 4.665 0.71
 
Riberalta 
 16.538 2.53
 

FUENTE: Estadfstice M.P.S y S.P 1.978
 

Saneamiento ambiental
 

Puede ser considerada un aspecto alejnda de los Standards de medi
ci6n e5 el se!btor urbano 38 de 108 comunidades tienen servicio de agun
 
potable del total de 1.800 solo el 801.570 Hab. (44.5%) tienen conexio
nes domiciliarias de los cuales el 11
 ' tionen f6cil acceso en el sector
 
rural el 4.3% tionen acceso n fuentes de agua protegida.
 

En relacidn al alcantarillado es mis deficionte solo comunidades 
urbanas tienen alcantarillado quo es el 23.3, do In poblaci6n urbana. 

En el sector rural el 3.21% por lo tanto el afio 1.973 solo 532 per
sonas on el pals tenfan acceso a servicio do eliminacidn de excretis (Da
 
tos Evaluacidn Integral Sector Salud en Bolivia USAID 1.978)
 

Como se ha observdo en este dItimo capftulo una de las causas dc 
que coadyuban la morbilidad eq el sistemr' d H-innihilidnd -e Inun % 
no txistenciL Jb sistema de eiiiatritei6,, de excretas quo estan constituydn 
dose como causas de Ins enfermedades de origen hfdrico.
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CAPITULO CUARTO
 

PERCEPCIONES COMPARATIVAS SOBRE FAMILIA
 

Dr. Antonio J. Cisneros
 

4.1. Modelos organizgtivos y aspiraciones familiares
 

4.2. Los conceptos sobre planificacidn familiar
 
4.3. Pricticas y acciones sobre pnternidad responsable.
 



4.1. MODELOS ORGANIZATIVOS Y ArP T;NCANES FA'L'I; 

La fAmilia se hnlla constitulda inicinlrente por los cdnyuges del
 
matrimonio, quienes con el trnnscurso del tiemipo se conv.i:orten en padres 
o progenitores, los hijos que nacen como productc de eso matrimonio son
 
tambidn parto intogrante de la familin y adomres un torc.r *ivel do miem
bros proviene de las fAmilias do formnci6n do ambos cAnyugos. 

Cada uno de los cdnyuges Al momento do contrnor matrimonio pertene 
ce a un tipo do FAmiliS on In que fuoron sujotos do los procosos formnti 
vos y las funciones uspeclfias de In misma; ella es Ia 
fbmilin do forma 
cidn. 

Ln funci6n e importancia de Is failia de formacidn o de orients
cidn se fundamenta en e 
hecho de que a trav s de ella so ha moldeado y
 
formado a las personas que al presente so encuentran listas pars organi
zar una nueva familia.
 

Al iniciarse Ia relaci6n matirimniul so i:;.i."i.; tambi n una familia
 
de procreaci6n, en is 
 cual los esposos empiezon a ejercer el papel do 
agentes do socializacidn, Formndose do esta manera su circulo cerrado, en 
el cual li transmisidn de valores y normas culturales se roaliza do Ia 
familia de formacidn a in famiiia de procreacidn y asl sucesivamente en
 
forma continuada.
 

La familia seQdn Ogburn, es una institucidn constitufda por los pa
dres, hijos y familiares, en cuyo seno existen 
relaciones m s o menos
 
estables mediante las cules s 
logra In saticfaccidn do necosidades b
sicas tanto en lo social como en lo h"ano. 



La familia constituida como institU(Ji5n social, en su organizacidn 
estructUral y en relacidn a su propia L.',a de ativ.,ides en div.ur-os 
tiempos y circunstancias, se he organi.: i'.on diferentos formas debi-io al
 
impacto del p oceso del cambio social y eJl Locnoldgico-ocondmico de In so 
ciedad donde se ha desarrollado.
 

Comunmente se identifican 3 categorifas estructur>a de org.niz.-. 

cidn familiar.
 

La familia extendida
 

Las sociedades m1s antiguas se hnn organizado generalmente en el
 

modelo de la familin extendida, esto es incluyendo laS gcno..Livne da 
consenguineos directos y colatoralos en una misma organizacin y unidad,
 
sus caracterfsticas principales son:
 

La centralizacidn de autoridad, viviends an c,-,n pars i-odas las
 
generaciones agrupadas, unidad y lI'eas de dascendencia masculina.
 

La familia semi-extendida
 

Este modelo de fanilia ex~endida con ol .n'.o &. 4:.;i . y la 
diversificacidn do las nctividades ecorn.,icas, -u ifae enodnini. 
suB partes componontes, todo ello por is influencin de In rew i:.2L.h in 
dustrial y el crecimiento poblacional paulatino en el mundo, 'iieg:ndo a 
constituir un nuevo modelo de is familia semi extendida, cuyus caracte

rfsticas son: centralizacidn relativa de autoridad, vivienda m .s o monos 
cercana, unidad intormedia en las actividades econdmicas y l1nea de dos

cendencia masculine. 
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~2 ~ acivdadra~r n0 incluldoe en~ Job aemiparios-por diveras.rzones.: 
V .conoultadaJa voriablednoeod . 

Aerno eemb ,riios: en forwiP4 a cif. 
gistr-a--ndbmedhCE r(5pFUeanfaciones nmuy-s2n euIy"pc, ~ba,gtudbs Thd

~ ~'Jeres trnbajadoras.,~ 

7 n e cuadro~registrn los datou computad~sID1b P ambos grupos, 
Sen-formna comparativa. i 

A.DISTRIDUCI614 POWNUMERO DE MAAO 

SNU,1ER0 ,DE%j ARTICIPANTES I NO PART11L'1PANTF 1DI / 

-EBR j. FRECLJFN < 
Una.vz.~ 35 , 16 7 b6

-3".,Dos'~voce~. :52~' 	 17.33 8
2Jre e" '4 16337 61 1196 ~ 4.37,
Cuatro Veces, ~ 10.00~ 37 79Z'~i~'.75,% 
Cinco vecee, 24 A.0 

'
O 	 34.671 .1.33',,

~"Ses ecs -14~ 4;67 - 26~ .10, -04 

A 	 ,2 

-T.T-~' -NS~ 26.3317R< 779 	 8.82182: 2.49 
.TOTAL ~ ~~ 100- ,AO~xAO' 

Lo repnin que osuvui n omb ro-zaAs-, uflFe qc prti 
pao en lois somi'arios educatvooarefl 	 sn" -Vi
 

pne sn el 15".L layctegozaadrse regis
>. tre A'na similitud 'del 117% Con 3'veco s8 emirnzc-s &Intre4 1'mbos grupos,,
 
~W" erafleja uris diferencin do, 4. 3%"'a deAfavor~ 3 n beos tc~,n 
~33 .~~	con ciuatro 4erbarazos tnmbi6n3 hay- un 2.7 0 fcta rnble- P,zamujorspartici: 

pantes yA con cinco 3ibarazoe In-diferencia es de" 1,3%' A pnrtir.dtdn jer 4 
do.-6 ernbarazos o m~s~so-erifica unfl tendoncia; favorable a] gr-upa no,, 

, pnrticpantes ~con una s~erie creciente, deel q q ,ique g

~33mues trabnjodorae quo~no han~pnrticipd (inu tockn
A 

3cias en numero deo mbarazos suporiores-9rsei&,i c,*u.' ti ;.ryores1 corm 
3.3dci conmelgrupio~domujeree pnrticip int,,-z~-~~ 
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Un componente importante en el modelo de organizaci6n familiar refle
ja los conceptos sabre el ndmero de hijos de.cadcs puesto que aquf se puede constatar una mentalidad urbana menos fata~i>a y con mayores criterios
de planificacidn de varias dreas de la vida fa,riliar, frente a una mentali
dad conservadora fatalista y menas planificadora que ejerce mayor vigencia
 
en dreas rurales.
 

AnalIzando Is 
datos con referencia al deseo de tener m~s hijes antes del ditimo embarazo se verifica representacines 
muy similares entre
ambos grupos de estudio. 
Estos datos se presentan en el siguiente cuadro
 
estadfstico.
 

CUADRO N,"29
 
DESEO DE TENER HIJOS 
 7.S DEL V; IMO EM9A.I'..I, 

DESEO MAS HIJOS ANTES DE Pi.. ICIP& T.;' NO PARTi_.5'I3P.SU ULTIMO MBARAZO. "S
FRUEN
' % FRECUEN, I 

N ae109
Sr onde 363 72
7 32+33 164 > 6-g"'9
 

Como un embarazo deseado se registra el 31.3% de participantes y
el 34.1% de no participantes Io cual refleja diferencias 
 no
significativas. 
En la categorla de ser un embarazo no deseado tambidn
las diferencias son poco significativas el 36.3% para participantes y el
33.7% para no particpantes. El 32% de respondientes en ambos grupos no

emitierdn opinidn a criteria al respecto.
 

Intimamente relacionado a Is tem~tica del deseo do tener mds hijos y
la vigencia de un concepto de planificacidn se solicitd tambidn ol criterio sabre el plaza para el pr6ximo hija qua desebarn toner,
 

El siguiente cundro muestra los datoe al respects
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CUADRO Ng 30
 
PLAZO PARA PROXIMO HIMO
 

CATEGRIAS PARTICIPANTESI NO PARTICIPANTE NCIAS
 

FRECUEN 
 IFRECUEN. 
 % NO PAR A-RDentro de 1 aoon esteaM 19 6.33 60 11.76 5.5 %
 
Despuds de 1 aho 
 15 5.00 34 6.67 1.7 °
 

Despus de 2 aios 
 65 21.67 
 105 20.59 
 1%.
No sabe no2-sPnde
r 201 67.00 
 311 60.98 
 6.0,%
 
T O0 T A L 100 100
 

Las mujeres no participantes en suminario muestran una proporcidn
porcentual casi de 2 veces mayor de desear tener su pr6ximo ijo en el pcfodb I'nmediatd do un aho, crcunstancia que podrfa deberse a una mayordiversifibacidh do Areas laborales encuestadas la diferencia pcrcnnfual 
es del 5.5% y en t6rminos abboidtos io iolacidn es do 3 q 1. En ]a catogorla temporal de tener el pr6ximo hijo en un lapso posteribr P! aio Indiferencia se reduce a 1.7% o en cifras absolutas do 2 a 1. Desp--ds do
los 2 ahos de tiempo las mujores participantes tien3n una ventaja porcen
tual del 1%,yen ambos grupos de estudio un 60% o superior, indiceron no
toner 
una visi6n precisa sobre la dimensi6n temporal parn el prdximo hijo
lo cual sugiere una ausencia de visi6n de espaocimionto o eplicaci~n de la
 
planificacidn familiar.
 

En cualquier caso estas diferencins, suieren tambidn la neocesidad

do proveer servicios de planificacidn familiar pnra ambos grupos en un pln
zo corto ymadiano con Ia 
adecuqcidn de m~todos espeefficos parn estns con
diciones.
 

El ndmoro de hijos nncidos vivos en el contexto de ls vida familinr reflejan tambidn unn otrn dimensidn del modelo orgnnizntivo do la familia yan los dntos computados en forma compnrativa pnra ambos grupoe se vorifica 
una tendencia de similaridad, oatos dotceo, proaontn an ol siruiente cun
dro: 
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4.2. LOS CONCEPTOS SOBRE PATERNIDAD RESPONSABLE Y PLANIFICACION FAMILIAR
 

Otra importante grea de andlisis en la temdtica familiar de la mu

jer trabajadora se relaciona con el conocimiento sobre modos y m6todos
 

de espaciar la familia con una visi6n intograda al bienestar familiar y
 

el comportamiento reproductivo.
 

El conocimiento y las actitudes sobre comportamiento reproductivo re
 

fleja una serie de cambios de tipo socioldgico en cuanto a la mentalidad
 

y estilo de vida urbano, puesto quo contrasta mucho con un contexto rural.
 

En las dreas urbanas el modo de vida exige la internalizacidn de
 

Uhd 9erie de conceptos de planificaci6n do vida puesto que normalmente
 

los centros de trabajo y actividad econ6mica so ancuentran alejados del
 

hogar, del mismo modo sucede con los servicios y provisidn de alimentos,
 

vestuario, etc., y que ldgicamente requieren de la consideracidn del use
 

del tiempo y las distancias pare cumplir las tareas del hogar. Del mis

mo modo el tamaio de la familia incide en el etilo de vida y bienestar
 

familiar puesto que se debe realizar un balance armdnico entre necesida

des, posibilidades y facilidades pare todos los miembros de la familia en
 

la realizacidn de sus actividades diaries.
 

Consultada la opinidn de las mujeres respondientes sobre sus conoci
 

mientos de las maneras de evitar embarazos se obtuvierdn datas interesan

tee que se muestran en el siguiente cuadro:
 

CUADRO N9 34
 

CONOCIMIENTO DE ALGO PARA NO EMBARAZARSE
 

G R U P 0 S1 SI NO 

Participnntes 87.33 12.67 

No Participantes I 74.71 25.29 



tnalUos grupos taIbd do plticipantc como de no pdkticipahnos on
 

beminarids educativos ei hiVel do cd0oMoCdieIhos eh un bdhceto geberal 

gobre marera6 0 cosas de evit , efibakaibs da rblatlvamehle elevado. En 

0l dsab de lss nujeres pattibipantes sU ropresedtacidh 66 dar 87% y pare 

ias ho ptrtibi~antes es do 75. Elio sUdiete que de aigund anarn, los 

procesos de socializacidH en ia vidd Urbana y laboral hah fOdtqdo irpri

mir el bonceopb de la pldhiflcacidH fdmifiat, auhque Ebstrncta en Una 

gran prbporcidn de las mujeres trnbajAdora8s 

EectUando un anglisis s prof~hdo y osoecffibo bobre aiidenti

ficacidn de algunos m6todosconocidosde planificncin familiar, so soli 

cit6 a las mujeres respondientes su concepto y grados do conocimientos 

en dos niveles diferentes. El pkimero en una formn expont1ea y e1 se

gundo con una ligera explicatidn do cadd mdtodo, Los resditados obteni
 

dos se presentan en el siguiente cuadro estadfstico.
 

CUADRO NQ 35
 

CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS
 

PARTICIPANES NO PARTICIPANTES I
 
M E T 0 D 0 S 	S.NI SIN CON R1NCO ,
 

IAYUDA AYiUDA AYUDA AYUDA
Pastillas 	 1-7/2-001/.67 140.00 30. 39 "1 

Conddn.37.33 37.00! :15.29 16.47 6-6 
Lavados 32.67 32.33 14.90 17.06 77 
Inyectables 42.671 43.0i)- 17.06 21.1 5- 4 
D I U 65.00i 65.00 35.57 27.45 - 2- 2 
Esterilizaci6n femen. 32.33 32.67 11.76 15.10 8- 6 
Esterilizaci6n masc. 16.67 16.67 7.25 8.43 10-10 
Aborto 46.331 46.33 20.00 26.47 4-

Ritmo 59.00 59.33 16.08 21.57 3- 5
 
Retir~o i 25.00 24.33 6.47 11.76 9-11
 

Otros 	 !l.7L9 . 8.82 4.31 11- 9 

En In cntegorfn do Ins pastillas nnticonceptivas el nivel do conoci 

mientos de Ins mujeres participantes as mucho ms elewido quo las no par 

ticipantes con unn proporcidn con el doble. Lns representociones especl 

ficas son del 72% p,-ra p-.rticipantos y 0 l 40% pnrs no participantes. 

Este mtodo constituve el mls conocido para ambos grupos y sin haber re

cibido ninguna orientncidn por parte de los encuestadores. Tambidn en 

la circunstancia do haber recibido ayuda por parte de los encuestadores 

las representaciones son las m~s nltas, el 71% ppra participantes y el 

30% para no participnntes. 
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El segundo m6todo ms conocido para las mujores trabajadoras
 

respondientes conatituye el Dispositivo intrauterino, observ ndose tnmbidn 

una proporcidn mayor en el caso de las mujeres participantes. En ambos 

casos tanto con orientacidn de las encuestadoras como sin ella. Las re

presentaciones son del 65% tanto pars participantes como parn no partici 

pantes. 

En el caso del tercer m6todo mAs conocido pnra ias mujeres partici 

pantes en seminarios se registrn e Ritmo con i 59% y parn las mujeres 

no participantes se ciasifica el aborto. 

Para el cuorto mdtodo m s conocido so registra una situaci6n inver 

sa a In anterior, osto es parp mujeres participnntes i nborto tiene un 

46% do representacidn y porn las mujeres no participantes surge los nnovu 

ltorios inyectables. 

Para las mujeres participnntes ai quinto m6todo conocido constitu

ye los inyectabies con ol 42.6% y parn Ins mujeres no particip-ntes es e 

ritmo. 

Estas circunstancias implican un mayor grndc do raliUicsidid por 

parte de Is mujeres participantos que taiWn estarla motivado por un ma 

yor nivwl de interds y participaci6n en evontos reIncionndos a In vidn 

familiar. Ello explicarfa cl hecho quo las mujaros participantes tienen 

un mayor grado de motivaci6n y conocimientos nn';IonccLivos comparados 

a las mujeros no participnntes en seminarios. 

Tambi6n las diferencias importnntes se explicorlan en eI hecho que 

In coberturn iaborni do ins encuestndas no purticipantos hn sido m s am

plia y menos concentrada quo en Los grupos pnrticipantcs. 
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El condom y los lavados vaginales aparecon en ambos grupos en los lu
 
gares sexto y sdptimo como los mdtodos mls conocldos o tal vez menos cono
 
cidos por las respondientes. 
Los mdtodos quirdrgicos irrevorsibles refle
 
jardn niveles de conocimientos sumamente bajns, con el 32% y el 12% respec
 
tivamente para grupos de mujeres participantes y no participantes en semi
 
narios educativos.
 

La razdn para ello podria ser el impacto socio cultural del contex
 
to valorativo, o tal vez una 
falta de conocimiento o promoci6n educative
 

de los mismos.
 

En slntosis los niveleB do actitud y conocimnintos espocIficos de
 
lasmujeree trabajadoras 
nobre la teamtica do m6tudos de plaiificaCJ,.1n fa 
miliar se juede resumir en el herdho que lIs pfldoras, el DILI y el Ritmo
 
son ios niodos mds conocidos tanto en forma expontgnea coco con ayuda
 
pot parte de los ddtievitadores y en los dos grupos de mujeres respon

dientes,
 

El nivel de conocimientos anticonceptivos de Ias mujeres trabajado
ras es relativamente elevado, siendo un aspecto de duda anniftica ei de
terminar In grnn discren,,ncia Listrto er'tre el "'.vel2 conocmntos 
y los niveles de prdcticas y u'o do mtorl., ;uc.. fL,--, IxIndices -aa
tivamente reducidos.
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4.3. PRACtiCAS Y A N StBRE PLANIFIACION FAyyt.tIA 

Intimamehie relacibnada con los hivelos de dctitak3 positiva ',.i.ia 
Is paternidad rbsoonaable y los conocimientos especfic:3 de mdtodos 6;e 
Olanificabidn familiar ee encuentran el nivel de prdcticas y usos actuales 

de anticonceptivos.
 

Teoricamente en psicologla social los pyincipios da congruencin Val 
comportamiento humano implican una cadena idgica 6 interrelacionada entre
 
las actitudes, los conocimientos y las prdcticas en cualquier Area de la 
dindmica personal.
 

De esta manera no puede existir una acv.i fo* , agLa,
frma& s..w con
 

cepto a fendmeno que no se conowe, y al concowise se procede a los pcsos 
tradicionales de la adopcidn como son evaluaci6n, prueba y aceptaci6n, lo
 

cual conlleva a una pr~ctica efectiva de ello. Siguiendo los principios
 
de teorla psicosocial, al nivel elevado de conocimientos y actitudes de
 
las mujeres trabajadoras con referencia a la planificarin fmlliar, debe
 
rla corresponder un niv] uivaoo de uso de loo mimu , si, embarqo en el
 
contexto actual de la sociedid boliviana exists una .ve Jiscrepa:cia de 
factores intorvinienten qau. Qd lUyna manera inrup. .a secuencia 6 
integracidn del comportamiunLo.
 

Entre estos factares se puede idenifiar wiguncs do tipo socio cul 

tural coma el dualismo cultural, ol ccnni:i.tc de vor~a y normas en los 
procesos de cambic cultural de las poblacionos, etc. 

Otra Area de factores quo influencian el bajo nivel do uso de m6to
dos de planificaci6n familiar, tienen relacidn con Ia condicidn del acce
 
so real y las posibilidades de contar con estos servicios puesto quo debi
 
do a las pollticas estatales con referencia la planif1cacidn familiar no
 

existe un pntrocinio o siquiera tolorancia parn Ia provisi6n do servicios
 

tanto a nivel estatal de salud pdblico coma on los sistemno de suguridad
 

social.
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Otros fnctores que tambidn inciden en limitnr e1 
 .nde m6todos de
 
plonificacidn familiar se relacionan con el climn sociol 
y el consepn.,: 
grupal valorativo con referencia a ella, p,,esto que r,;.::,,.,ente se pv.--;n 
evidencia la existoncia de unn concionci, ivada so, pn 
familiar que es nltamento acepy-,blo y conc,:.da en el ci,.:o do in vi.!,. 
vada de Ins personas y familias, lo cun1 contrastn con in "conciencia pd 
blico" y normns del grupo que todavfa mantionen un qrado elevado de tnboo 
y prohibicidn a nivel social v 9..-upnl. 

Finalmente otros fco.-, .:,e inciti--. c,,,Jr-: .. iiveles de .'.-o 
de m6todos de plnnificnci6n f'-imiii... i .- >.'i ;ii-:&nin econofm., fi
miliar puesto que al prese,-,i;c ii li., f.:.,i:nres q& '1.CLen 

tran muy constrefiidos debidL a .;sis y C.. 
rrollo ecohdmico del pafs . E siuuaci6. *' 'i;: ,S 
y aniconoceptivos que so prct.:... :)r l SLi, .,,;cii tion.n costes ele 
vados y quo escapan al alcirI,i !,.i economCa farnrilinr. 

Los Indices de cons,:nn y uso actual de ikf f.1'. 
miliar por parte de Ins uuj.3.,. -, ':',.,njadoras :-, . :.,Ante b>r., y 
reducidos en comparaci6n cu, ' ni-vels do :..r . -

En el siguientc .. -;dx..1:w tra o.. . . i."tivo on 2 .i.",ian
 
siones importante. ha primarn on cl uso *iJ -.. :,c~pi-'irs actual y do nl 
guna vez y in segundn 1-1 comp. .:":'* - a,". antes.azt;:i y no par
ticipantes en semi,..i'ius edc, i',i.:. 

Best Available Docurn
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CUADRO ,Q,364 

USO,DE, AN TIC0f TOS DSRBQON-~ ~ A 

E T.0PD6 .ARTIU17NTu[NVI 

~ijijtuai 1 

Lav dos,
 

Iny~ ables> 1~.674 0.67 0:8
039 
DI 
 Y 800 '6~0-_____7'5,
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5 
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 ?rezhe',
 
- Uderomciamety/o tra qu4a 

3u 
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gitAnndn educniactuan do-~tsLtc30~12ein io ~~a1 n~ ~ 

4 segund&raenpo re1gasbrezne ey.iaE1,ntobra I l al ' 
seud ra 458'rlco - o-o 
cntxo cul t6rali y valorntiVo'do ia so 

eidod 'cuyos 4 valores ea tn 1 capacddd y: la'incidencia de,:na bnltp e
cundidad. 
 Conesiderando los,procesoo rop oductivos-como. funciose la 
cule dviduo no debberd''o ica'o i oestos-1oa tm o e. 

dAtio' rees i Taimplicaociones quo 'representan 
 nopr ctiba &ntod, 
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Una tercera tiene reloci6n con in mantnlidd de In poblacidn y iq
existencin do unn dualidad de prescripcionos do comportamiontos sexunles 
siendo la cnracterfstica de rolacionos soxualos mdltipIos aceptnble parn
el soxo masculino, pero prohibidos pira Ins mujeros y on esto contexto In 
fecundidnd actuarf. como una salvrguarda o frono - sexunlidad fomenina 
mdltiple.
 

En el 6rden social se cuenta con In aceptacidn privada de m6todos 
anticonceptivos pero no en un nivel pdblico, o sea in existencia do una 
"conciencin social" negativa ha.eia L. 
ceptnci6n de estos m6todos.
 

Finalmonto tambidn podrfn dobersp. - posibies interpretncionos logn
los que impliacrfa una prohibici6n lecl n las person.s de causarle muti 
lnciones o dafos ffsicos quo Ies inhrbiliten par ejercer labores norma
les en lc sociednd. Esta condicin legal si bion no es clara y especffi
 
ca 
podrfa dar lug:,r a interprotaciones diferentes quo podrfnn aplicarse 
al caso. 

Efectuando un, sfntesis acumulptiva sobre ol volumen o niveles do 
uso do mdtodos de planificacidn familiar en Ins mujeres trrbnjadoras. Lns 
participantes on seminarios tionen un total combinndo de 4.3,', y ins no 
participantes del 14.3,'.
 

Efectuando una rcclnsificaci6n de resultidos bajo los criterios de
 
ofeoctividad de los m6todos so 
tiene in sigui.,ite tdJitribuci6n: 

CUAORO N 37 
USO ACTUAL DE 14ETODOS POR GRA,.O DE EF'CTIVIDAD 

I / [ICIPANTE .,O!0 PARTICIPANTESI 
,Poco efecti1vos 37.:3541
 

Efctivos 9.72 6,6 
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La distribucidn anterior demuestra clnramente quo el uso do mdto
dos poco efectivos (ritmo, retiro, lrv;d s y otros) tienen unn mayor proe
 
valencin pot psrte de Ins mujores participnntcs en sominarios, nuovnmento
 
la razdn podris sot ostrictamente pot el costo y In relitiiosidnd d. 1is 
usuarias. Los mdtodos m4s ofectivos (p~ldoras, DIU) reflojnr6n un nivel 
do uso del 9.7% parn mujeres participnntos y do 6.7%' porn no participan
tos. En cuanto a mtodos irroversibles solrmento so registr i 1%edo
 
mujores participant.s on seminarios.
 

Todo este an&lisis tondonciol tieno reforencin central n los nive
les elovdos do dificultades que al prosento so afrontan con relaci6n a 
las pricticos inticonceptivas de las mujores tra ijndorns. Por unn porte 
existe uh alto rjr,-do d. conocimiontos, quo d4 lugar n un nivel intermodio 
do "ctitudes nceptablo3 parn n planilic~ici6n familiar pero csas actitu 
dos positivws no so tracducen on nivols import-nntes do uso debido n un
sorie do factoros de 6rdon soci':l, culturnl, :confmico, 1.:cml ' politi
co, siondo m4s bion Lin uso actual sumimonto :-jo. 

Es importanto coltceptualizor nccion.s d osten dirigidos -i facili 
tr el accso n los servicios do planificncin familiar quo prmitan ol
 
var los nivelos de uso on form- acorde con ln demanda existente quo so 
ve 
frustradn por todos los fnctores limitativos antoriormento moncion.dos. 
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5.1. ANALISIS COMPARAIIVQ W J8 -CCACP TII SULINA 

L9 divisi6n de roles y actividades en la tareas del hogr, eas 
el
 
resultado de las diferencias biol6gicas y culturales. 
 Eats divisidn do
 
tareos para uno y 
otro sexo, evoluciond conforme fuer6n exporimentdndo
se los cambios sociales al influjo del proceso de desarrollc de la sodio
 
dad en su conjunto.
 

En la sociedad boliviana adn-existen rasgos culturales y ectitu
des hacin la determinacidn de actividades para cada sexo. 
Esta realidad 
se constnta en las funcionea que ejerce o quo so categorizan parn is 
mu
jer y el hombre. En las fuentes de trabajo, privadas o pdblicas, el tra 
bajo de in mujer so orients mds hacia las tareas de apoyo o.complementn
rias, estando las de decisidn dirigidas al hombre. 

La vigencia de la actitud mochista, actua comb un freno pars la par

ticipacidn femenina on muchag de las actividedes edhdmicns.
 

La actitud del hombre rural hacia el trabajo de la mujor, difiere
 
substancialmente a la del urbano. 
 En el campo In mujer distribuye su 
tiempo pars atender su rol de madre con ls actividados producivas, reca 
yendo muchas veces en ella la responsabilided de in produccidn sgrlcola. 

En el medio urbano, la dificultad radica en la conceptualizaci6n
 
y definicidn del tdrmino "Trabajo". 
 Si solo se reconoce su valor com,,
 
actividad econ6micamente rentable, entonces el rol de "una sma de casa"
 
con Is multiplicidad de esfuerzoas y habilidades que requiere, en los que
 
se consumen igual n mayor centidad de energlas, sale del Ambito de la
 
definicidn.
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Se espere quo conforme mejoren In eduoacidn y Is prepsraci6n de Ins
mujeres, dstns pongan los oj8 cada ve2 m s altos hasta qun se lee permi
ta contribuir con los hombres como igualks, compartiendo deberes y obliga

clones intra y extra hogar. tnlrando al anlisis comparativo de ioe dos
 
gtupos eatudiados, aquellos quo participaron do los semiharios educativos
 
y los que no participaron, so dedicar4 Ia atencidn hacin Ins variables
 
significativas, que arrojen luces respecto a Ia perspectiva ma8culina so
 
bre Ia vida familiar de la mujer trebajadora.
 

'LCuAI es el origen de los sujetos ?
 

CUADRO Ng 38
 

ORIGEN REGIONAL DE RESPONDIENTES
 
PARTIIAN. NU PARTICIPAN ]PARTIIPANINO PARTICI 

tL U GCAR qE-- 'I~-' 'oL ,,REAR EFREC,. ,
R FREC " -
Ciudad de La Paz 45 50.00 38 47.50 La Paz 
 -34 42.5Otzo lugar Dpto. 35 3a.89. 
Fueradcl Dpto. 

47.50 Urbano 50 55.56! 6 7.510 11.W1! 4 5.00 RuralT 0 T' 40 44, 40 1 50.O0 
O8 LL 90 i000 0 

Lo, datos, prra nmbos grupos, se reparten Is poblaci6n urbana y rural
 
al 50%. 
Lo que darfa n pensnr que los individuos dividen de igual forma 
su percepcixdn respecto al trnbajo de la mujer de acuerdo a I influencia do 
su medio social. Pero sf so ve el porcentaje de individuos que hablan idio
 
mas na-ionales, se constata que el 75% se comunican an 
castellano y aimara,

siendo, 6ste idiomn del 4rea rural. 
 El 12.50,% (10 individuos) hablan sdIo
 
cstellno. 
Por ic tonto el 87.50% tiene ascendencia rural.
 

Para el hombre del campo no es extroflo quo Ei mujer tr3b';je, son en 
una fMbricq o como comorciante, pues elirt sabrfa organizar su tempo pa 
atender todas sus obligaciones.
 

El que Ia mujer trnbaje es unn actitud positiva del hombre; pero,
 
porqud o pare qu6 es 
ya 
una raz6n econdmica. 

El nivel do inoresos ast relacionaedc con el Estado Civil.
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CUADRO N2 39
 

NIVEL DE jNGRESOS MASCULINOS
 

NIVEL DE rATICIPANINO
j-r ic.j Ec IT A DLOPARTICIP/NA NO PARTICIPAN.
 
INGRESOS TFRE. 
 FRE C I V- L 
FRE I FREC.} ,Hnsta 1 s. mfnirno i 61 67.7- 70 87.50 Soltoro 20 22.22 9 11.25Ms de 1 s.mfnimo 14 15.51 
ymenos de I s.min 9. 11.25 C d 66 73.33 71 88.751 1.SDi casadonv 6 120o mnosmds ds.min ,11.11 11 

7. 8.52 s.mfnimos 1010 1 1.25lDivoroindo 3 3.33 - -N.S. -5 5.5 -e 11 1.11-
N.S. 15T 0 TAL Separndo9A0L0 1100 10T_0_T-A L 901100 i 80 100 

Hasta un bEsico mfnimo, es ubtenido por el 67.78% de 1o par 
ticipantes. En osta misma categorfn el 73.33% son casados o conviviente8.
 
Compartiv-imente con el grupo do los No participnntes la situaci6n es 
iden
 
tica y relativkmente mrayor on funcidn do 1i 
 muestra.
 

La rz6n para quo hayn una actitud positiva hacia iel trabajo do la 
mujer npnrentementi pnrece i6gica: La necesidad econdmic. 

Esta necesidad se hace mayor cuanto mis son lns obliacioneo famt
liares quo atender y dstns se hnllan relncionadas con el tamano do l fa 
milia:
 

CUADRO Ng 40
 
NUMERO DE.HIJOS VIVOS ACT'JLMENTE
 
E L A ~ PARTICIPANTES NO PARTICIPANTEi5
 

_____FREC 
 10 FREC 0 

7 7.78 11 _ 13,75 
23 25.56 24 304 

3 10 11.11 12 15
4 9,. 10 Ai0 1,0

4 .' 

3.33 
 6 
 7.50
 
6 7 7.78 4 5.
 
7 2 2.22 2 2.50 
8 y s 1 1.11 1 1.25 

Ninjuno 2S 31.11 10 12.50 

TE0 f 0 100.00 
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Si bien el 25.56% do los p Pt.cipanLcs y el 30% de los no partici
pantes constituyen fnmilicv1 cfn 2 h.ijos, no so d .o djar considerar que
llos hogares de 5, 6, 7, 8 miembros, incluldos los psdres; son, exclufdos
 
los solteros, los de mayor incidencia y sardn aquollos quo en el futuro
 
no deseen tener mAs hijos.
 

CUADRO NQ 41 

NUMERO DE HIJOS EN EL FUTURO 

NIVELES PARTICIPANTES NO PARTICIPANTES
FRE C FRK',oE C o' 

1 11 12.22 17 i 21.25 
_ 12 13.33 3 3.75 

3 5 5.56 1 1.2.5 
fLosqu sean 5

13 -14.44 - _ 

Ninquno

IT 0 T A L 

49 

90 

54.44 

100 

59 

80 

73.75 

IG00O.... 

Efectivamente un 54.44% de los partice1pantes y 73.75% de los no pnr

ticipantes no desean mis hijos en el futuro, lo quo implicE 
una ectitud

responsable frente a ins obligaciones quo reprosenta un hijo mds y fren
 
to a la propin mujer, que se verin impedida de Seguir participando ncti
 
vamente en la economfa del kogar. Ciettamente, el aprovachar de las yen

tajas de ia educaci6n formal e informal, ayudard a errsc 
ar do ia mente
 
las distinciones sobre lo que es masculina y lo que es 
ft,menino. Como
 
resultado, ostarAn mejor preparados pare el intercambio reciproco do in
 
genuine colIborncin en el matrimonio.
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5.2. MODELO ALTERNATIVO DE ATENCON DE SERVICIOS DE SALUD Y PLANIFICACION
 

FAMILIAR
 

En Is confecci6n de este capitulo, Is bdsqueda de is informaci6n,
 
is forma de der cobertura a los requerimientos de los programas de Plani
ficacidn Familiar, so han, encontrado muchas experiencias, uesde Ia 
con
templacidn de Politicas de Poblaci6n dentro el contexto general de una Po
 
lftica de Salud, constituyendo programas oficiales, hacLa situacinnes po
iticas sociales, donde no se admiten estos programas.
 

Las fuerzas polticas qua presionan en uno y otro entido pars ins
ti'uir una Politics de Planificacidn Familiar generaImeWe so origins, 
cuando los economistas comprenden ai aumentado ritmo de crecimiento de 
is poblaci6n papa Planificar S11 programas. En otras es-'ucturas socia
les el inter6s es m6dico porque preocupa lab altas tasas de mortalidad
 
infantil, is subnutricidn, del nihlo y de Is familia y par otra parte Is
 
incidencia del aborto rrovocado que ocasicnan altos costos socialee 
eco
ndmicos y su repercusidn a nivel de ia saciedad.
 

Entre los paises en vfas de desarrollo qua tiene participacidn ofi
cial programas de Pianificacidn Familiar tonemos a China Continental, Pa
kistdn, Colombia, Chile, Jamaica, Irdn, Cores del Sur, Honduras, Vietnam 
del Norte. 

Paises con participaci6n oficial limitada, Cuba, Nicaragua, Venezue
 
Is, Perd, 1M6xico, Tailandia, Costs Rica.
 

Paises qua no realizan actividades oficiales en proqramss de Plani
ficacidn Familiar Nicaragua, Brasil, Vietnam del Sur, %c-ea 
 del Norte,
 
Africa 21 paises, Asia 12 parses, Amdrica Latina 9 psies ontre elos Bali
 

via. 



Une politica no siempre llova a un programs efectivo por que existe
 
uInBearie 
-Je problomas, como el liderazqo intelectual y polftico por otra 
porte, al quo debe sumorse aspectos do tipo administrntivo y do porsonal. 
Una polftica oficial es necosario pero no es suficientc, nigunos paises 
que tienon una polftica do Planificaci6n Fnmiliar no cu(intan adn con pro
qrnmas cficientes, la India necesi-. 15 sios parn poder conformnr unn pro 
gramnci6,i rela;:ivamonte libre do la burocracip, PnkisL. •4"1 afios par 1 11o
.- ir a un, )grqgii:acj.6n -toministrativa ofic.c z. En it ,,.... c-.nii.n j.de, r 
bearno oji.in6 un dubilitfmiento de la estructura orrpri."tivn. 

Otro aspecto problemdtico es el conocimiento dcj f:.'onl que per
judics Ia e3tnbilidid del programn y Ins metas p u.--, 

Generalmento los prooramas de Planificsci6- Fcro;s .,..eeinsortan al 
Ministerio de Snlud, como pnrtb do los progvsms doe p,:.*-,..:-*n Materno
 
Infuntil, pero su estructuricidn no es tan senc; .* y, '.,,., 
 los debemos 
mencionar son Ins ncciones quo realizn el grupo (IJ 
o... privndos.
 

En Corea del Sur depende del Ministerio c:. .,., existe 1. 
Federncin Nacional de Planificacidn Fnmilinr q~lc . s ..porsonal y dis
 
tribuye los fondos.
 

En Taiwan el Departamento Provincial de Salud proporcionn, informa 
ci6n y educatcidn como pnrte do su progrnmn materno infantil, no suminis
trn servicios ni mteriales lo que corre a cargo de lo asocincidn Materno
 

Infinntil. 

En Colomiha y en Chile in direccidn so encuentra en las Federncio
nes o Asociaciones de Fncultades de 
 edicina con aprobaci6n oficinl do nu 
toridndoo rweiionnlos do snlud. 
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Como so ve 
oxiston sistemas de organizacidn con formas do adminis
trocidn, cuyos dxitos o fracases se puodon rolacionar a In inexporiencia
 
administrativw o incnpcidad, 
.problemas person-los o dificultades do
 
innnciacidn.
 

Un 9spocto quo os necesaric oncaminar es cl papol quo dosompefha, cl
 
sector privado, mrs que todo n nivel urbono donde utilizando los cannles
 
comercinles, la distribuci6n do nnticoncoeptivos hn tcnido mnyor aceptncidn
 
que los progrimns orgnnizndos, come en in India.
 

La informqcidn, sobke Planificaci6n Familiar como un mdtodo do comu
 
nicaci6n impreionn on su forma de nceptacidn, busca satisfaccidn el in
ter6s existente, puodo cambiar el comportomionto del individuo.
 

La Educaci6n, es in informaci6n do persuacidn parn modificar las nor
 
mas del punto quo uno se hn fijado, rospecto a In Pinnificocidn Familiar, 
so refiere, nl tnmnio de In familia y in aceptacidn o rechazo n in pinni
ficacidn familinr. 

La lynorancia, dd iuqnr al projuicio, in obsorvaci6n pormanente y 
freocuente acnba con el porque es Jr apreociacidn de acontecimientos que so
 
dosconocen.
 

LL MotiVcidA, continua, requiere una conunicncidnpermanente y cuyos 
esfuerzos so ven fortalecidos par los diferentes medios do contneto con 
los grupos socinles, respaldado per el trnbajo do comunidad y los contac 
tos individunles, osto induce pensar de quo In educncidn y in motiva
cidn son estretegfris do probnbla iceptnci6n en los programns do Planifi
cncidn Familiar, uti].iznndo tdcnicns y procediiniontos do ls ostrotogfas
 
de In eomunici.ci6n.
 

En el Proyecto Industrinl ojecutndo por el Centra de Investigaciones
 
Socinles de La Pnz Bolivia se presentn 3 modelos de ofw- -e servicios de 
Planificacidn Fnmiliar. 
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Modelo I -
Pequehos estiblecimientos localizados centralmente:
 

1.-
 Presentacidn del grupo promocional (Iducacional on lugar do trabajo).

2.- Pcientes individunles que consultan pare Plenificacidn familiar on 

una ClInic.
 
3.- Reforencia n 
clfnicas pzivadns par los servicios incluyendo visitas
 

individuales.
 

Modelo II 
- Grandee establecimientos localizados contrnlmente:
 

1.- Presentacidn en el lugar de trabajo del grupo promocionnl y oducacionnl 
2.- Consultas individuales en el lugar de trabajo.

3.-
 Referencia para Plnnificaci6n Familiar inicial de visitas para Plani

ficaci6n Familiar. 
Todob lo problemas y consultas mayores EG. anual.4.- Provisin do m6'odos do iepdaicidn y consultas intermediarias en el si
tio de trabajo usando las facilidades quo efrace ol empleador y el ser 
vitio.mddico do la ompresq. 

Modolo III - Grendes establocimiontos con facilidades adecuadas on el lugnr, y servicios de snlud de amplia cobertura provistos por el emplondor.
 

I.- Presentacidn del grupo pomocionnl y educacional en el sitio do trabajo

2.- Consulta individual on el sitio del trabajo

3.-
 Coberturn completa de Planificacidn de servicios clfnicos incluyendo
 

viaitas iniciales y anuales.
 
4.- Mdtodos de reposici6n y alguncs intermedios (solamente a Casos do re

forencia a problemas diffciloe).
 

La aplicrci6n do los modelos indicados anteriormento son factibles
do aplicncidn en pnrses con Polfticas do Goberno quo respaldan oficial
monte o loo prnornmno do Plnnificacidn Familiar.
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So sabo muy bien que in mayorfa de los programas do Planificocidn
 
Familiar con reconocimiento oficiai est'n insertos al Departamento Mater
 
no Infnntil obstotricia y goneocologla de los hispitales dependientes de
 
los Ministerios do SnIlud, 
.n 
Ios pafsos donde rolizan programns de Plani
 
ficaci6n Familiar, o son dirigidas par otras ontidndes coma Ins Fedoracio
 
nos do Facultades de Medicina 
como el caso de Colombia y Chile; on cambio 
on Bolivia no es posiblo hacer ninguna programacidn, ya que el Instituto
 
Boliviano de Soguridad Social a pesnr do su autonomla, so oncuentrn bnjo
 
el rdqimen del Ministorio de Salud al quo a su vez tienon funci6n en la
 
totnlidd do los hospitales urbano y ruraes de corlcter oficiAl, lo qua 
hace imposible que estos centros sean cllnicas do roferencia para progra 
mas do Planificaci6n Familiar, y adn m~s si no hay un conocimiento ofi

cial. 

Por social y Ios aspoctos politicosotrn parte el estado eocon6mico 

par In que atravioza la industria incipiente del pah hace que no existan 
nctualmente los beneficios marginales otorgados a los trabajadores, y 
los quo existier6n se suspendier~n, on tal virtud se hace imposible rea
lizar trabnjos do Planificacin Fomiliar a nivel de empresas.
 

En el momento actual una form@ do incromentnr la demanda de servi
cios de Planificaci6n Familiar as utilizindo el siguiente:
 

GRAFICO NQ 4 

EDUCACION j INFORMACIONJ _ .[DEMANDA I , 
ICONSEJERIA COMNTLACIONj
 

TE-CIO PERSONAL IPERSONAL ATE-N-
NO PROFESIONAL CION PROFESIONAL 

I fONt-hUhiT 6 f7U0jI CLINIC IPRI VAD -US 

,CONSUL 10INTIITAI 
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1.- Incrementar los prugromnr's do educacifn y motivnciin en reicidn a pla 

nificcidn familiar.
 

2.- Remicidn do pacientes a nivel de personnl profesionnl de cargcter pri
 

vado yn sen a hivel de consultorio o do cl1nica pars su respectivo
 

tratamiento.
 

3.- La atencidn profesional n nivul pdblico, y por otra parte in atencidn 

por personal no profosionnl entrenado en programas do planificncidn
 

fnmiliar, es reservn porn cuanto hays una pollticn do gobierno que
 

reconozca oficialmente in planificacidn familiar.
 
4.- Igualmente In informaci6n y comunicnci6n con cardcter pdblico, se 
ro 

serva para cuando so oficinlico los probramas mencionados.
 

5.- Hacer un soguimiento lo m4s freouente a cada paciente.
 

La aplicnci6n del modelo presonte base sus nctividndes mds que to
do en oI grupo de Educacidn quo se constituye en el componente organizador 

coordinador y de promociLln, motivaci6n cuyo elemento de accesibilidad al 
grupo social es b4sico, y el rosultado do este compononte es ia respuesta 
del grupo al personal de educaci6n, que se manifiesta por Ia participa
ci6r do Ins porsonns otro elemento que es necesario poner en tela de jui 
cio os is continuidnd del proceso de educaci6n cuya respuesta del grupo 

se manifiesta e '.n asistencin desde i iniciaci6n hasta su finalizacidn 

del componente eoucncidn. 

La eficiencin do este comportamiento se traduce en ia domgndn de 
educacidn y asesorfa y punto b~sico, en palses dondo no existe apoyo ofA 

cinl los progrnmas de Planificncidn Fnmiliar, se canalizan n elomentos 
profosionnles, yn cen a consultorio o a clfnicas de cardctor privado. 
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CONSfDERACIONES FINALES 

La poblacidn tntnl dul paih se encuentra en uin 
proceso de cracifien
 
to kelativamente moderndo. 
 Ln tendencia do crecimiento poblacional refle 
ja que la poblacidn se duplicar4 en los pr6ximos 25 aios con una mnyor con
centracidn urbana.
 

La sociedad boliviana y su contexto laboral se encuentran inmersos
 
en una condici6n multicultural quo complica y dificulta el andlisis sim
pie do In problemdtica laboral existiendo un proceso de movilidad y es
tructura socio laboral que tiene directos implicacionos con la actividad
 
laboral especialmonte femenina.
 

El analizar la participaci6n, y condiciones femeninas desde el en
 
foque desarrollista asi como tambidn del enfoque conflictual no presen
ta una oXplicaLidn profunda y adecu~da del contexto boliviano por ello
 
se debe integrar la conceptualizaci6n del multiculturalismo en esta di

mensi6n.
 

La actividad econdmica en el sexo femenino es muy superior en La
 
Paz en comparacidn al total del pafs; siondo la actividad econdmica urba
 
na Ia que mejor diversificacidn tione en Is participacisn femenina. La
 
actividnd y condicidn laboral quo mayor importancia tio-;o pnre la mujer 
tiene relacin con la catogorla do trabajadora por cuenta propia quo re
gistra el 231 
de Ja poblacidn femenina econ6micamento activa.
 

La legislaci6n laboral oapecffica para el empleamiento femenino
 
una aerie do condiciones en ciianto n su extensidn y beneficios labora
lea sin embargo el pago de salario tione un car4cter similar para ambos
 
sexOs. 



~L~ra~izci6n',imultanea~de role'~ yatvidbdesfmlae o
'2lado en Una forma concurrete nilps f.it -el otosn eawa. ras aboralespor, or sn.4 

Sde eurno flteres on la irealizaciY -< tiidacie econdmica -femenidase pues', 
~to que implican una saerie de'de >jas y dificultades ,que~taceni que la ac
ta\iidad laboral 'femenina saufra 'aves tensiones ) dificultatdes. ' A~ 

cioB personale: y onntrias. 'En el sector f~briqurjeree nnivel 

delempleo feonino, este se caracteriza por4 ol predomin.;,aedounidaaps ue 

pr~oduc'ci~npqals el. 91% de establecirni6 nto'b f~brilc , tioen jneoos'do 
50 ~mpleadas.'' ' 2 

Con reeecnals mujeres reapondientes' 't4arto H'4div.el doern5~~,parti-, 

cipates-romb no pnrticipantes pertenecon coo lgr& -..'e u Cn 
texto urban'o, en,cuarito al estado civil'lalmayorfn'son :-7,Sa d a s o ov2. 

vinos Ell ie deing ~o con'rlo que cuentan los LIG aUUL-or irefle 
ja-un-volumen 6quiAvalen e saaros mni'oo apoxmda 
teZO0$Us.*~ 

' '4 

EL nivele esoaidn o a ujeres responclientes ro flIE)ja -una 

relocidn'4paritaria lon 4 as' a'ctividades ocpconl4 y4lnvlde:igre 

sos,.con el 80%" de respondie'ntes' tine nive e'dun"-i'- de&i'l 

i2nferior. 'En cuanto4a la religidn nuevament t'anto, la ujeros, p it'ici
pantes como no participanites perte4iicen a 'la religi4wcnit6lica .~ ~' 

4- . En algunas variables relacionadasa a-asalbad '16 lctancia matferna 
as .m~ls- scepLadla por ~.ias-mujares participnntes en se ainribs. Enamo 
Sgtupos como rnzones parn novdar lactancin a los' hijo acniipd de 

'~mejorar In figurn no es~reconocida 4 como Uniai razdnvd4lida.4 Un grnpro
pori~ndomujeras respondieritas~ abbos' grupos idcnqe-oeio' 

I;4-deavantajns 4parn la pade loctante.',

(,-

SLa mdicina-cosern en Ia'Utilizain6 
condiciones .rof~pjaniv ols _i portnntes do 

c de dalrreas: 

repros'en tcicin. 
ot'ras, 
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L8 ntencidn de Ia salud pdblica as realiza en 4 sectores I)mnterno 
infantil 2) enfermedndos transmisibles 3) snnenmiento ambientnl 4) nten

cidn mddica y hospitalaria. A travds c ollos se realizn una aerie de 
actividades do salud preventiva y curativn pnrp in mujor trabnjndora. 

La problemdtica Pamiliar de la mujer trabajadora de acuerdo a las 
mujeres respondientes tefleja 2 hijos como minimo y 3 coma promedio que 

junto a los 2 padres refleja un modelo familiar nuclear '-on un tamahIo 

total de 5 personas. 

En cuanto a las planificaci6n -amiliar el conoci- o,.nto de mdtodos
 
especificos de algo para no embarazarse reflejan nive'a' elevados superio
 

res al 75'0 tanto en el caso de mujeres no participontr-; -omo de mujeres
 

participantes en seminarios.
 

Los m~todos de planificacidn familiar m4s conrcL>":. son las pildo 

ras anticonceptivas, el dispositivo intrauterino y el '5 !o.Las pr~cti 

cas de planificaci6n familiar de las mujeres entrevista,tJ:z reflejsn un 

relativo nivel de use muy redutido en ambos grupos y su uso actual coin 

cido en los m6todos mds tonocidos por elos mismos. 

Para incrementar el nivel de uso antico,.i1 v ... en Ins mujeres tra 

bajadoras es importante conceptualizar acciri.-i L , cn dirigidos a Fa 
cilitar el acceso a los servicios de planificacidn fan:? i'.:a que permita 

elevar y cumplir con la demanda existente. 

La perspectiva masculina con referencia a esta toi-tica resulta In
 

actitud positiva masculina de aceptar el trabajo femoeJio fuern del hogar
 
ya sea por necesidad de adaptarse nl medio urbane o nor necesidad econ6

mica.
 

Finalmente come una manern de incrementor Ins bases do consumo y 
servicios de plnnificnci6n familiar so propone In oxistenci' de un mode

lo quo integre componentes do educncidn, informacidn, cOMunicricidn come 
bases do promocidn y luego In provisidn do servicios do plinificeci6n fa 

miliar para la mujer trabajadora. 
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En stntesis los datos obtenidos de las mhjeres pamivcipantes en
seminarios oducativos en relocidn a sus modos de orqanUzic6,n fAmiliar,
condicidn laboral y conocimientos y prActicas anticonceptivas son pr#c
ticamente similares entre las mujores pnrticipantes en semnarios y las 
no participantes. Validdndose de esta manera una serie 
e conceptos y

necesidados planteadas para mejorar Ia cnlidad de vida fo,,iliar de lA
 
mujer titabajadoka en las ,Ireas urbanas del pnfs.
 

- 98 



A N E X~L 

bibliug -if'iC
-Referenciats 

Inetodol6gice-Descripcidfl 



j A 

J-4 ~a~ze~ eeta ' ~t~44 ehsgi 
~Ianaeri decrieris y pCeoNmtaTDOLdies T raetdtr ads 

4777 

ir~c~iogeheale ctur na~nvetigcid detiii ada aTra*] 9,ral 
* , COunaiperle.Avo er Daer l eosd aosyoctdemeineenu 

3 L 
a 

El': Pr,itnc dpst io e eddlabonrallhen 6.fote ta hr un a 'vy t s'galu ci'a 
rcopnrdtLif-guadb~9retcd d t'i dtrijo 

fle ~.T gruposa'. noaurn ehlacida 'drues;a Paz~ jdoa 
~i Apnte de he'-eins2eost,: e n base_ o U p rone ynr. o 

lnbltiyeoe ~ enhe 30 pttc ac ensi'rt"*,cnra d e la' 1 "' ~ csa, e.-Eldsel a*r et'! o -. insir e 
dinseo sea feri- qu tizan code6&i 

ooe~uctv~nrao cn oc ac ri pn 

le ioeten:o~ uat .de~E rp 

ariodn'o' em na io Ioelquua c ioaat 520'in 
- a isant en desncmets ctue tia pu 

grupnesscuiol uer-esn mrab -'300, istido.d 1 que- 1ac 
-pn 
 a- pnr- -'jado h 3 

1 El di3asa eofccidna dedaosdneta ivs arusa,6 'r adu 

disrr~o enp 6ria Ipr-codia a vo,' * ltrI'q8'izr: , e. 

r ment4 qu4pr imat -,b 

0'- Io pal I 

- - - n 



"Po aci"nde etuj
 

La~encu sta fe,"Oplfcbda a, unttld6-300.MJMr:P
muje lbqj 'dors 
vros seoctores lIab'orale y:7de- acta aidad ecnr)6,i:.-- c so,Lo'ups ionde 

haalcao 'aencuestaba i~ etrs wman'u fact uo rebi,, servI i per
sonailesI sectares d6 b'anca y finanzas; y fanalmente R09 grpos;d8'clbe 
de rnadres y comorciantes, t'1'bajadoreb por 'cuenta propi 

~ Trabajo de ca'mpo 
l 

La rcolcin de dat 'so ralfz6 eW nurpPrfdod 3mosos con-un' --plan +Aetrabajo qua ba acule b r-8 en~ los' 
N Aiferentes sectores econ6micos: y C'entros, de ei1pl.ane 

lnormaagomentrde laijforma:i.
 

Uavez conduu8dalgetap 
tucnica; deJI-enuestajor 9aiC a,ao el,,!nmoro~planificadV de encues ns segun el' di~elImetat) 'Oroc'dii'6 cn 
tro y~verificacin de. todas,~lsecuesa el 

etapa' do codific aci6n~ prcsme_71muaia- cdllSm8a~Pr/ I 
prcsaI 
 z ai4 11+4e 4Pr

01 proceamie.nto~ de 'las encues-is se( ut~iieidI" D'~ ttmhi 

relacionndao''s' :1 tabulacin doe distrib L 6 ~ f'r 'au~a 
?es ,cruzadias con Ivai'iables'do c on tro1 y_ nt ~ 

------ terpretncia6n 

1 

~~.Conclufda~1a otapa del proeamet d a t' t a c I m+4It 

cic~n programnadn so ol.nbor6 1es'quemas~do intepr ci'dn coiudde '' C')1 'a~'borcidn~del presente4 in'forne, de investi'gcd.' C~~~iatoa'laj eo 
g~cin C6c.1-r Jr'1clc
cidn de 'datos on los ,3grpsomuestr'as'doestud 1 lr''al 

omaativos Y tnecaes +sobre la Vida' feaniiari y a'P.)_)~rn
-liar-1 "ntexto de q4 

' 't~drLr'u-ba~ do'jo1 
'C ud d P, IFl,: PlazoT 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 

I. 	 Bolivia - Gaceta Oficial - Cddigo Genoral del Trabnjo --Ley de
 
Diciembre 1.949
 

2. Bolivia - Gnceta Oficial -. 	Reforma al Cddigo de Soguridad Social
 

3. 	 Bolivia - .1inisterio de - Estadlsticas de Salud 1.977 - 1.975
 
Previsidn Social y Salud 1.978
 
Pdblicni.
 

4. 	 Cisneros Antonio 1.978 - Roles femen;-J y pa,': .Lipnci6n ocond
mica de ia nuijer en el contexto socio 
dtnico cultural de Bolivia. 
LIS. 1.978 La Pnz - Bolivia' 

5. Durand John D. 1.975 	 The labor force economic development and
 
demographic transicion en Leon Tabah
 
comp. Population Growth and economic
 
development in the third world. Cap!
tulo II - Doltion Belgium Ordina
 

6. 	 Instituto Nacional do - Resultados d Censo 0acio-ial do Pobla-
Estadfstica INE ci6n 1.976 - 'L.*E.,iLai:fico-.i 1.982 

1.983
 

7. 	 Montao Mario 1.972 - Elen'r i.; -, . . , 
CPR. *.T * . 

8. Rapid 1.932 - Resources [& r-::Pss of populat 
tion impacts on deveLp'ient - The futures
 
group - Washington D.C. 1.982 - U. S. A.
 

9. Shina I.N. 1.965 -	 Dynamics of female prticipatio, in eco 
nomic activities in n c.-voloping eccnomy
Belgrade - World ,1f'i[,:Ition Conference 
NNUU 	 A5 - V/;7 285, 

- 102 -

Best Availcble Document
 


