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El presente trabajo de investigaci6n reune y describe los resulta-.
 
dos obtenidos en una encuesta mdltiple a diversas mujeres que trabajan

fuera del hogar, con referencia F algunos factores relacionados a la vi
da familiar, la reproducci6n, la planificacidn familiar y el trabajo rea
 
lizado.
 

El prop6sito de este trabajo ha sido de conocer mds profundamente
 
las condiciones y caracterfsticas de la mujer trabajadora en sus conoci
 
mientos y prActices de vida en la familia y el trabajo. 

Los resultados que se presentan pretenden analiznr la incidencia
 
y los problemas que enfrentan en 
cuanto al trabajo y su influencia en la
 
vida familiar.
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El presente estudio ufrece los resultados de una encuesta elabore
da y aplicada a 600 mujeres que trnbajan fuera del hogar on diversos sec
 
tores y Areas de actividad econ6mica.
 

El objetivo primordial ha sido medir ei nivel de conocimientos y
pr~nticns relacionadas a una serie de factores do Ia vida familiar. La
 
medici6n fue realizado on forma previa a In participacidn en Seminarios
 
educativos sobre salud y vida familiar.
 

El trabajo so presenta en capltuios secuencialos que permiten ann
lizar los resultados en ei contexto socie-econdmico y labornl del pals. 

El primer capftulo presenta una descripci6n del contexto socio in
borni del pals en 
ei cuali se desarrolla la actividad econ6mica femenina, 
que as analizrida en detaile desde el punto de vista legal, el rol social, 
y la participncidn femonina en i activided econdmica,todo ello se des
cribe en el capltulo segundo. 

El capltulo tercero enfoca las necesidades socio-laborales de la 
mujer trabajador, y ias dificuitades que enfrenta en problemas de salud, 
vidn familir y cumplimiento de roles mOltiples como esposa, amn de cas., 
y trabljadori. 



Los capltulos cuarto, quinto y sexto resumen en forms organizada I
 
resultados de la encuesta siguiendo una secoencia de variables y condicik-.
 
nes anlfticas que permiten la verificacidn de hip6tesis planteadas. 
Fi
nalmente se presentan algunas conaide-raciones finales que plantean rumboc
 
a seguir y tondencias de cambio pare mejorar la situnci6n general de la
 
jer trabajadora en cuanto a su vida familiar y laboral. 
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1.1. ALGUNOS INDICADORES.DEL CUADRO POBLACIONAL DE BOLIVIA
 

La dlndmica poblacional y Bus componentes ejercen una influencia
 
importante en todas las actividades relacionadas con el desarrollo so
cia. y los servicios de salud, educaci6n, vivienda, etc.
 

En este sentido el presente capltulo pretende ofrecer una visi6n
 
global de las tendencias demogrdficas del pals y sus proyectos en la

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

La distribucijn de la poblaci6n por departamento y condici6n ur
 
bano y rural se registra en el siguiente cuadro:
 

CUADRO N2 1
 
BOLIVIA : 
ESTIMACION DE LA DISTRIBUCION POBLACIONAL Y IA DENSIDAD 1.980.
 

TO0 T A L *URBANO RURAL 

DEPARTAMENTO ....CIFRA 
POR-
ENTA 

DEN-
SID. CIFRA PORCENT CIFRA PORCENT 

JE. 'm.2 

T 0 T A L 4.613.486 100.0 
4.5 1.429.937 31.4 
 3.163.549 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 
Potos: 657.743 14.3 6.5 
 77.397 11.8 
 580.346 88.2
 
Sa.1ta 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
I 3.6 0.8 27.407 16.3 140.880 83.7 _
Pando 
 34.493 0.7 
0.6 3.650 
 10 6 30.843 89.4
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 Poblaci6n y Vivienda 1976
 



El departamento do La Paz representa la regi6n con la mayor concen

traci6n de poblaci6n tot.1 y urbana, lo cual i6gicamente demands une mayor cantidad de servicios de salud y urbanos. 
 Los otros departamentos
 
que tambien tienen una conc~ntraci6n en relaci6n a ia planificacidn de
provisi6n de servi-ios asiatenciales de salud, y atenci6n mddica nsf co
 mo de provisi6n y disponibilidad de m todos de planificaci6n familiar
 para ia poblaci6n de dreas rurales, ello es muy diffcil debido al ele
vado grado de dispersi6n de poblacidn en estas dreas rurales.
 

Algunos indicadores demogrdficos generales y de salud sugieren un panorama de constante progreso a travds de los ahos, para ia poblacidn 
nacional.
 

CUADRO N2 2

BOLIVIA: INDICADORES DE0RAFICOS DE SALUD I950 
V 70a 76
 

i N D I C A D 
0 R E S 1950 1970-76 1976-80
 

Esperanza de vida al nacer (en ahos)
 
Los 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
Mujeres 142
 
(224) 141
Ambos 114
 
(246) 152 
 128


Tasa de fecundidad total 
 --- 6.5 
 5.5
 
--- 45.4 


Tasa de fecundidad (por mil) 

40.2
Tasa de mortalidad (por mil) 
 24.7 19.1 
 14.7
Tasa de crecimiento poblacional (por mil) 
--- 26.3 
 25.5
 

FUENTE: Academia Nacional de Ciencias 1981, INE 
- Bolivia.
 

La esperanza de vida computada a partir del aho 1950 refleja una
 tasa de incremento constante tanto pars hombres como pars mujeres habiendo subido de 38.4 alos en 1950, al computo de 47.5 para el quinque
nio de 1976-80. Alcanzando is cifra de 52.5 aios para los alios 1976-80
 
dstas cifras evidencian una tendencia de constante mejorainento.
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Con referencia a la mbrtalidad infantil si bien en el perlodo de
 
6stos 30 aios se ha regiatrado un descenso en las tasas computadas, pe
 
ro este mejoramiento no es tan grande a drdmatico comparado a la espe
ranza de vida. 
De 246 casos por mil de mortalidad infantil estimados
 
para 1950, para 1980 esta estimaci6n es de 128 par mil.
 

La tasa total de fertilidad para 1980 se estima en 5.5%. La tasa
 
de natalidad es de 40.2% para 1980, mientras que en ese mismo aho Ia
 
mortalidad ha descendido a 14.7 par mil. 
Para 1950 ia tasa de mortali
 
dad era de 24.7 y para 1976 se calcu16 en 19.1.
 

Finalmente la tasa de crecimiento poblacional para 1980 es de
 
2.55%. 
Analizardo las tasas de fecundidad par grupos de adad especl
ficos en forma comparativa 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 4rea riral donde se registra un descenso ma
 
yor que en Areas urbanas. 
 En el siguiente cuadro se registran Ios da
tos computados al respecto.
 

CUADRO N2 3
 
COLIVIA:TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD ESPECIFICA PARA AREAS URBANAS Y
 

RURALES (ESTIMACIONES BRASS P/F)-


GRUPOS 
EDAD. 

BOLIVIA 
1976 1980 

URBANO 
1976 1980 1976 

RURAL 
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 

40 - 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) Pag. 24 y 30.
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Con referencia al aumento poblacional futuro proyectado hasta el
aho 2.000 ed muy importanie ahotat alginas caracterlsticaa que sobresa
 
len notabliotente.
 

La primera consideracidn de itnportanCa refleJb que la poblaci6ndel pafs prdcticamente se duplicard en el lapso de 25 ahos con un crecimiesto desigual entre dreas Urbanas y rurales, de este modo el porceutaje de boblati6n urbana aetd de constahte aumento de 41.5% eh 1973 
en 1985 y 55.0% para el aho 2.000t
 

Este crecimiento poblacjonal con mayor enfasis en el dree urbana
implica una creciente demand& de servicios midico-sociales en !as dreas
urbanas, esobiamente a la ptdvisidn de servicios de orientaci8n, con
sejo y planiricaci6n familiar.
 

En direbta relaci6n a los servicios de salud, proyecciones efectuadas por ei proyeco RAPID, indicar6n que en base a dos proyeccianes

o hip6tesis de fecundidad alta y fecundidad reducida, para las dreas
rurales la demanda de m~dicos y los seminarios de ealud vs 
a estar en
 
continuo crecimiento (Rapid:1983).
 

Del mismo modo se ilustra gr6ficamente la proyecci6n requerida

para centros hospitalarios y puestos sanitarios, tanto urbanos como
 
rurales.
 

Los siguientea 2 grtficos muestras las elaboraciones y proyeccio
 
nes mencionadas.
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1.2. ESTRUCTURA SOCIO-LABORAL Y CULTURAL DE GRUPOS EN BOLIVIA. 

Bolivia coma contexto social presenta un fendmeno de multucultu
riamo con una composici6n de grupos 6tnico-culturales, que se entremez

clan en sus diversas co-acterfsticas aspiraciones sociales y preferen
cias culturales (Cisneros:1978).
 

Sin pretender haber establecido una tipologfa definida y una cla

sificaci6n estratificada, generalmente se puede considerar que 3 gru
pos principales son componentes de la sociedad bolivianag aunque debe

comprenderse claramente qua sus rasgos culturales no son mutuamente ex

cluyentes sino mds bien de une alta interdependencia entre situaciones
 
y sectores sociales.
 

La situaci6n social implica mds bien la dualidad a diferentes ni
voles, generando Una interdcpendencia de principios opuestos y contra
dictorios que se traducen en dindmica y contradiccidn en los modos de
 
comportamiento, de los diversos y estratos sociales.
 

En los grupos sociales de cultura nativa los valores centrales
 
tiene un cardcter religioso--social, con dnfasis 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 fndigena es muy celoso del prestigio de su familia exten
 
sa y de su grupo social; al mismo tiempo con referencia a la vida, ne

cesidades de su familia nuclear y sus roles interactivos y qua en am
bas ocasione3 denotan una actividad fundamentalmente individualista.
 



Los "Cholos" o "Mestizos", son un gtupo cultural en formacidn;

en muchos sentidos es Ia sitesis hlbrida de los hispano criollos y de
lo Indigena, sus principales rasgos son: apabullado por el citadino

hispano criollo, matriarcalista, en gran proporci6n inquioto social
 
por falta de ubicaci6n de una valorativa integradora.
 

Como un comportamiento de tendencia, busca el reconocimiento de
 su ascendencia blanca, como sus ralces indfgenas fueran un factor ne
gativo y una temible lacra (Montaho : 1972).
 

En este grupo social se puede hablar de una verdadera inversidn
 con relaci6n a los valores indigenas, puesto que en este caso existe
 
un predominio de lo social sobre lo religioso, en 
toda la fundamenta
ci6n de su comportamiento.
 

Toda Qctividad que so realiza debe ser focalizada en ]a realiza
ci6n de la familia nuclear y del pi-opio individuo. Su cardeter es

fundamentalmente individual-sta en el sentido de la bdsqueda de posi
ci6n social en forma egofsta: 
 "La vida es la carrera del mAs 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 Ia misma ra
 
pidez de su ancestro y cultura indigene.
 

El tercer grupo social se refiere al sector hispano criollo que
es heredero do las normas y pautas culturales hispano-occidentales.

Se caracteriza por ser el grupo esencialmente organizado y de lideraz
 
go en las ciudades.
 

Una caracterfstica importante es su organizaci6n en base a los
procesos de transmisi6n cultural, socio, polItica, religiosa y econd

mica de los poises europeos y de los Estados Unidos.
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Las pastas y aspectop fundamentales de eate grupo social se refiere a niveles de liderazgo y conducci6n de la 8ociedad, que implica
normas y patrones de comportamientos especfficos y tfpicos de I 
so
ciedad urbane.
 

Para efectuar uh andlisid mds soinero de ia interrelacidn de fee
totes raciales, 
tnibos, sociales, econ6micos y culturales, es preciso partir del hecho de que ia poblaci6n boliviana presents diversos
 
grados de mezcla de estos factores los cUales se prolongan en un con.tinuo , en cuyo extremo estarlan 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 Onici eh ia cual los diversos grupos socio
 
ktnicos ejecutan y participan en diversos roles que se interrelacio
nan con los procesos de estratificaci6n social y de participacidn en
 
actividades econ6micas.
 

El grupo mayormente de rasgos nativos Indigenas cuenta con unsistema de valores culturales que en muchas circunstancias son diame
tralmente opuestos con los valores sustentados por el grupo criollo

occidentalizado. 
La comunidad y cultura native ejerce el control so
cial de 
sus miambros mediante el control do sus recursos econ6micos y
un 
sistema social de redistribuci6n y equilibrio econdmico. 
La auto
ridad es localista y agrupal, y ia mitologla de religiosidad sirve pa

ra procesos de integreci6n social y de igualaci6n en ia prominencia
 
econ6mica de las personas o individuos.
 

Debido a que desde los tiempos del incario y las colonies espa
holas sus actividades fuer6n dedicadas a la agricultura, habidndose
 
debido htsicamente a una agriculture de subsistencia sin rasgos de

comercializaci6n quo adn persisten ol presente; pose a quo existe des
do 25 anos un proceso de redistribuci6n do ia propiedad agrfcola y do

reforma agrarfa, condici6n quo no ha servido pare cambiar o modificar
 
los rasgos socio-culturales agrupales o cooperativos.
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Por su parte al otro extremo del continUo se clasifica a los grupos urbanos de orientaci, 
cultural occidental que modelan sue activida
des por la influencia de los factores de ingreeos, niveles educaciona
les, relaciones familiares, etc., 
o sea rasgos de diferenciaci6n social
complejos y de actividades econdmicas y rasgos culturales societales y
 
competitivos.
 

Como una expresidn del proceso de mobilidad social existente en
la poblacidn boliviana se cuenta el tercer grupo aocial intermedio en
el continuo explicado, y este se refiere al mestizo o cholo que combi
na rasgos y caracterlsticas sociales de ambos grupos anteriormente des
critos y se somete a condiciones cambiantes en su proceso de adaptacidn
 
y movilidad social.
 

Las diversas combinaciones de todos estos rasgos socio-cultura
les y los valores atribuldos a ellos por los miembros de la sociedad
 
producen la diferenciacidn social y estratificaci6n de las personas que
comparten en mayor o menor grado los diversos rasgos socio-culturales y
valorativos, obviamente producidndose clasificaciones de lugar, posi
cicn, niveles y estilos de vida. 
 Los cuales 5e concentran en los luga
res y posiciones superiores de la 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.
 

Por todas 6stas consideraciones es muy importante analiznr la pro
blemdtica de la participaci6n femenina en las actividades econmicas y
el desarrollo del pals como un fen6meno muy dindmico que estd influencia

do no solo por los procesos de desarrollo y crecimiento econ6mico, conjuncionadas con relaciones internas de intercambio y asignacidn de 
rocur
 sos que promocionan la industrializaci6n 
y urbanizacl6n, y que en 
forms

global tambidn so encuentran entremezcledos con los factores de relacio
 
nes socio-dtnicas y de cambin cultural.
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1.3. CONTEXTO CULTURAL LABORAL DE PARTICIPACION ECONOMICA FEMENINA
 

La participErci6n y cohtribuci6n femenina en la actividad econ6mi
 
ca y los procesoi de desarrollo econ6mico social en el contexto de 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 sinndmero de procesos socio-econ6micos que se desarrollan en un contexto cultural amplio y Va
riado.
 

A nivel te6rico se cuenta con varias lneas de orientaci6n y ex
plicaci6n sobre las tendenciasy motivos de la participaci6n econ6mica
 
en los procesos sociales y productivos de la sociedad, y que han con
tribuldo a 
una comprensi6n parcial de la problemt:ica; sin embargo en
el caso de la sociedad boliviana allas presentan solo una explicaci6n
 
muy parcial que es necesario complementar con la visi6n socio-antropo

l6gica del multiculturalismo y 
sus implicaciones en las relaciones so
ciales y econ6micas,
 

La conceptualizaci6n de Ia lfnea "desarrollista" presupone basi
camente la existencia de un proceso ordenado, global e integrado median
 
te cuya realizaci6n se produce un cambio en los niveles de participa
ci6n y actividad econ6mica femenina, en forma paralela y simultanea a
 
los procesos de desarrollo social (que incluye Ia industrielizaci6n y
modernizaci6n en diversos grados). 
 Proponi6ndo do este modo, el cam
bio y transfurinaci6n de estructuras socio-econ6micas en forma constan
te gradual y arm6nico. 
La perspectiva desarrollista da lugar a tres
 
suborientaciones importantes sobre el rol quo corresponde a la mujer
 
en el proceso del desarrollo, la primera so clasifica en las conside
rociones del impacto del crecimiento poblacional incontrolado que en
los poises subdesarrollados tiene una tarea alto de crecimiento y por

cuyo efecto so noutralizan o reducen los logros del crecimiento econ6
 
mico sustentado, siendo Ia influencia del trabajo remenino en esta con

cepci6n te6rica beneficiosa al desarrollo porque i 
actividad econ6mi



ca 
ejercerla una influencia limitadora en los procesos reproductivos con 
tribuyendo de dsta maneia al balance poblacional y le reducci6n de su 
crecimiento, que es requerimiento bdsico para el proceso del desarrollo 
econdjmico.
 

La segunda llnea analiftica dentro de la conceptualizacin desa
rrollista tiene relacidn con la promoci6n igualatoria de la mujer en 
los beneficios del desarrollo; esto es propugnar los cambios sociales 
y Jegales tendientes a "modprnizar" el contexto dE Ia sociedad propug
nando la promoci6n femenina especialmente en la medida de la participa
cin y dependencia econ6mica de la mujer. La tercera llnea analftica
 
del desarrollismo presenta la consideraci6n de un aumento muy elevado
 
en la fuerza laboral y la disponibilidad de recursos humanos que con 
la incorporaci6n de la mujer en las actividades econ6micas se lograrfa
asi como un constante aumento y que por ende resultarfa en una mayor

capacidad de incrementar los procesos productivos de la economia.
 

La conceptuahizaci6n conflictiva de la participacin femenina
 
es la segunda luz de orientaci6n analitica en los procesos de la ac
tividad econ6mica 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 paises desarrollados, se
 
gundo en funci6n de los contrastes urbanos y rurales internos del
 
pals en sentido de una relacidn de dominaci6n de los centros urbanos
 
con referencia a las dreas rurales y de poblaci6n agrfcola; y tercero
 
en funci6n global de una dominaci6n masculina sobre las mujeres espe
cialmente en lo que a actividad econcmica se refiere.
 

En este planteamiento se sugiere que la participaci6n femenina
 
en las actividades econ6micas se encuentra siempre condicionado a in
 
tereses de close y roles de relaci6n, producci6n-econdmica en una ma
 
nera determinante, anulando de dsta manera toda posibilidad de acci6n
 
individual o de poI!tica social que no este directamente dirigida al
 
cambio del balance en los varios niveles y relaciones de dependencia.
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Esta orientaci6n ptopugna el contexto conflictual en las relaciones y

participaci6n econdmica ae la mujer y una compiejidad de interrelacio
 
nes de dependencla que es muy diffeil aisiar o prioritar en forma cia
 
ra y objetiva, y puede permitir la deducci6h de una aperture de cane
les que sean conducentes a elever la participaci6n femenina.
 

Como se puede apreciar tanto el enfoque desarrcllista conflic
tual presentan consideraciones y orientaciones parciales que no permi

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

de la mujer en ei contexto socio-cultural tan variado que se presenta

en la sociedad boliviana; por eilo se propugna que el andlisis 6 inte

graci6n de una visi6n socio-culturai 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 entender en un mayor grado de exactitud los diversos aspectos que influen
cian y condicionan la participecidn de la mujer en la sociedad bolivia
 
na; condiciones que ee presentan a continuacidn.
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2.1. LEGISLACION LA80RAL CONREFERENCIA AL EMPLEO FEMENINO.
 

LEGISLACION LABORAL
 

La Ley General del Trabajo consagra el principio de que el saia
rio as proporcional ai trabajo sin distinci6n de sexos; 
es decir, quela mujer recibird la misma remuneracidn que cl nombre por el mismo tra
bajo. La Ley, sin embargo, establece un trato preferente para la mu
jer en ciertos aspeoctos; el total de la jornada de trabajo, trabajo
 
diurno, tipo de trabajo, etc.
 

La jornada efectiva de trabajo, en general, es de 8 horas por
dfa y de 48 horas por semana; para las mujeres y 
menores de 18 arios no
puede exceder de 40 horas semanales diurnas. 
La Ley determina el ndme
 
ro mdximo de horas por dfa, y por semana de la jornada laboral, pero

permite jornadas laborales de menor duraci6n. 
De hecho en diversos 
sectores do la actividad econdmica, espocialmente en el sector servi
cios, sector financiero, sector pdblico, etc., is jornada laboral es
de 40 horas a ia 
semana o menos de 40 horas, y as! no hay diferencia,
 
en la duraci6n jornada laboral de los hombres y de las mujeres. 

En las actividades en ias que ia jornada efectiva de trabajo de

las mujeres es m~s corta qua la de los hombres se estd producidndo un
rechazo por parte de los empresarios a emplear mujeres y una protests

indirecka de parte de los trabajadores masculinos que arguyen que portrabajar mrs que las mujores deben tambidn ganar ms, y asl se produ
cen cun'Iictos laborales dentro do lac empresas. 

Se debe aadir que el artfculo 32 de la Ley General del Trabajo

establece una limitacidn al trabajo femenino cuyo fundamento y objeti
vo no es claro comprender. 
En efecto, dicho artfculo determina que el
personal femenino de una empresa no podrd exceder del 45% de las perso

nas ompleadas, salvo el caso en quo la Indole de su actividad requeri
da dd una mayor proporci6n do trabajo femenino.
 



Aslmismo, las mujores y los menores d, 18 naios solo podrdn traba
 
jar durante ei dis - 8 a.m. a 8 p.m. 
 561o en determinadas labores, en
 
fermerla, servicio dom6stico etc., 
se permits el trabajo nocturno a
 
las mujeres.
 

La legislaci6n labural tambien prohibe el trabajo de mujeres y

de menores en labores peligrosas, insalubles o pesadas.
 

En favor de la mujor en su condici6n de madre, la ley laboral
 
dispone de un pcrfodo de descanso pre y post natal de 60 dfas, 30
 
dfas antes y 30 dfas despu6s del alumbramiento.() Similar disposi
ci6n existe en el c6digo de Seguridad Social y que por ser m~s 
favora
 
ble es la que se aplica en la prdctica. 
El C6digo de Seguridad Social
 
determina un perfodo de descanso de 90 dlas; 45 dfas inmediatamente an
 
tes y 45 dfas inmediatamente despuds del alumbramiento. (2) La Ley

General del Trabajo determina que ia trabajadora percibe el 100% de su
 
salario durante el perfodo de descanso, mientras que la Ley de Seguri
dad Social sehiala que el salario durante la incapacidad por maternidad
 
serd equivalante al 75% del salario cotizable.
 

La existencia de una Iegislaci6n paraiela dispar es una fuente
 
de confusi6n a la cual contribuye muchas publicaciones que se limitan
 
a transcribir artfcuios de los diferentes c6digos sin mayor andlisis
 
de is legisiaci6n.
 

1) Ley de 6 de Diciembre de 1949 que modifica el artfculo 61 del C6digo

Gemraldel Trabajo.
 

2) ArtfcuIo 31 Decreto Ley Ng 13214, 24 diciembre 1975
 
Reforma al Cddigo de Seguridad Social.
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2.2. PARTICIPACION FEMENINA EN VARIOS SECTORES ECONOMICOS.
 

La finalidad de la presente investigacidn merecen un capltulo so
 
bte le participaci6n de la mujer en la poblaci6n econ6micamente activa.
 
Este an6liis estard basado en la c-idad de La Paz, 
en primer lugar,
 
porque a ella se ha reducido la investigaci6n y especialmente porque

al ser el mayor asentamiento urbano as 
 el mejor indicador de la parti
cipaci6n de la mujer en la fuerza laboral como se deduce por lo expues
 
to en los anteriores capltulos.
 

En 1976, La Paz tenla 635.283 habitantes, y en 1982 la poblaci6n

estima:da 
era de 881.404. La tasa de crecimiento de la poblaci6n de La

Paz supera la tasa de crecimiento de la poblacidn total del pals; el
 
4.00m y 2.64% respectivamente segdn estimacidn del INE para el perlodo

1980-1985. 
 El primer lugar, sin embargo, en cuanto a tasa de crecimien
 
to poblacional lo ocupa Santa Cruz con el 5.311 
anual en el mismo perfo
 
do.
 

La poblaci6n do La Paz representa el 13.77' de la poblaci6n total
 
del pals y el 32.99,% de la poblaci6n urbana.
 

La distribuci6n de la poblaci6n en La Paz por seXo de acuerdo con
 
los dateo 
 del censo de 1976 era de 309.180 hombres y 326.103 mujeres;

la proporci6n mujeres-hombres supera la misma proporci46n en la pobla
cj6n total, 1.05 y 1.03, en el mismo aMo.
 

En cuanto a la poblaci6n total de La Paz, en sl mismo y en rela
cidn a la poblaci6n ecn6micamente activa cabe seFhalar algunos hechos
 
significativos.
 



CUADRO Ng 4
 
POBLACION MENORES DE 7 a 15 AROS PAIS Y LA PAZ
 

IMENORES / SOBRE EL MENORES DE % SOBRE ELTOTAL TOTAL 
IDE 7 AROS TOTAL 15 ANOS 
 TOTAL
 

Pals I4.613.486i.003.9141 
 21.76 1.913.331 41.47 o,

La Paz 635.2831 118.3641 
 18.63 231.751 36.48 10
 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos del Censo de 1976.
 

En primer lugar el porcentaje de nifos menores de 7 arios sobre
 
la poblaci6n total es menor en La Paz qua en la poblacidn total del
 
pals$ 18.631,, en La Paz y 21.761, 
en todo el pals. La diferencia eas
 
mayor en los menores de 15 aflos: 
36.480 y 41.47' respectivamente.
 

La explicaci6n de dste hecho es, a nuestro juicio, doble; la
 
natalidad mds baja en la ciudad de La Paz y la inmigraci6n, especial
mente de adultos, pues, la tasa de crecimiento de la poblaci6n de La
 
Paz es inferior a la tasa de crecimiento del pals en su totalidad.
 
Por el contrario, la inmigraci6n de adultos de las zones rurales ha
r!a que el porcentaje de menores sobro el total de Ia poblacidn fuera
 
algo mayor que sl no existierd la salida de adultos.
 

No es del caso entrar a analizar el grado de influencia de uno
 
y otro fen6meno en la determinaci6n del hecho anotado, pero habrla
 
qua sealarlo porque influye en cierta manera an la relaci6n de 'a po

blaci6n econ6micamente active de La Paz sobre el total de la poblaci6n
 
y en la misma relaci6n tomando al pals en su conjunto.
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CUADRO NQ 5 
LA PAZ, P..t-A ION ECONOMICAMENTE ACTIVA 1976 

P.TOTAL 635.283 
 P. E. A. 
 SOBRE% AI
TOTAL PAS 
221.685 
 34.81 32.54

210.886
Hombres 309.180 150.950 (7 aFiosyy m~s) 

33.20 29,14

48.82 51.17


144.629 (15 a 64 aos ) 46.78
Hujeres 326.103 70.735 (7 46.11
 aos y m4s) 21.69 14:41

66.257 (15 a 64 alios) 20.32 
 12.62
 

FUENTE: INE "Resumen estadlstico" Marzo 1983.
 

Debido, en parte, al menor porcentaje de Is poblaci6n -nenor de

15 arios sobre el total de la poblaci6n, Is poblaci6n econ6micamente
 
activa de La Paz es mayor proporcionalmente que en 
la totalidad del

pals. 
De hecho en el sexo masculino la poblaci6n econ6micamente ac
tiva es porcentualmente menor en conjunto y en cada unc de los arupos

etarios. 
La explicaci6n ya ha sido anotada en varios lugares, la ac
tivickRd agropecuaria preponderante en la zona rural y de escasa im
portancia en La Paz.
 

El hecho sobresnliente en relaci6n a la poblaci6n econ6micamen
 
te activa es en el 
sexo femenino; en efecto, la participaci6n de la

mujer en la actividad econ6mica es muy superior en La Paz, en compa
racidn con la participaci6n femenina en la totalidad del pals, con
 
una diferencia que sobrepasa el 7%, 
y en este punto reside la raz6n

del hecho de que la poblaci6n econ6micamente activa en La Paz supere

comparativamente a la poblacijn econdmica en general. 
S61o en los
 
grupos de menor edad, 7 a 14 afios, 
y en el otro extremo de la pobla
ci6n, mds de 64 aos, es inferior la participaci6n de la mujer en La
 
Paz, cnn respecto a la totalidad del pals.
 

CUADRO N9 6
PARTICIPACION POR SEXOS -C1F[7.FUyE 
 ON ECONOMICAMENTE ACTIVA
 

TOTAL PAIS 
 LA PAZ
 
Hombres 
 77.57% 
 68.09/0

Mujeres 
 22.43,0 
 31.91%
 
T 0 T A L 
 100.00 
 100.00


FUENTE: Censo 1.976 
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La actividad econdmica urbana por su mayor'diversificaci6n per
mite una mayor integracidn de la mujer en la actividad econ6mica de
 
aqui que mientras par todo el pals la mujer representa el 22.43% de
 
la poblacin econ6micamente activa, 
en La Paz este porcentaje liege
 
al 31.91%, y es importante anotar que en el perlodo de la fertilidad
 
de la mujer es donde hay mqyor participaci6n pues como muostra el
 
cuadro NL 6 .
 La poblaci6n femenina econ6micamente activa supera el
 
30% de Ia poblaci6n total femenina comprendida en esos ahos de parti
 
cipaci6n. La mayor participaci6n se da en las mujeres de 25 a 34
 
aflo8.
 

Hay que reconocer, sin embargo, que en comparaci6n con otros
 
pafses la participacin femenina es todavia muy baja.
 

La poblacidn femenina econ6micamente activa se concentra en 
dos actividades econ6micas; servicios personales y comunales, y co
mercia, restaurantes. En ambas actividades se agrupa el 81.35% de
 
la poblaci6n femenina econ6micamente activa. 
La categorfa de emplea
 
das en Ia actividad de aervicios personales y comunales (administra
ci6n pdblica) comprende pr6cticamente el 50% de la poblacidn femeni
na econdmicamente activa. 
 Las mujeres casi igualan a los hombres en
 
6sta categorla 35.228 mujeres y 36.922 hombres a pesar de que la 
re
laci6n hombre-mujer en la poblacin econ6micamente activa de La Paz,
 
es de 68.8% y 31.2% respectivamente.
 

La siguiente categorla ocupacionaI par actividad econ6mica quo

abarca mds mujeres es la de trabajadoras por cuenta propia er 
 Ia ac
tividad de comercio y restaurantes: 15.185 mujeres, a 
sea, el 22.88%
 
de la poblaci6n femenina econ6micamente activa; y sefialaremos que

los hombres en Ia misma categorla y sector econ6mico son 8.220, o
 
sea que en este caso particular las mujeres superan a los hombres en
 
ia proporci6n do 2 a 1 aproximadamente. 
De hecho la actividad comer
 
cial y de restaurantes parecerla que es una actividad predominante
 
femenina pues en ella las mujeres superan a los hombres 
o s6lo en
 
La Paz 19.309 mujeres y 15.044 hombres, sino en todo el pals, y que

tambi6n a nivel nacional las mujeres superan a los hombres:57.212 y
 
49.212. respectivamente.
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En el sector manufacturero que ocupa el tercer lugar en la ab
sorci6n de mujeres hay 6.902, es decir, el 9.76% de la poblacidn fe
menina econdmicamente activa.
 

El personal asalariado fcmenino suma 44.951 personas; 63.55%
 
de la poblaci6n femenina econ6micamente de La Paz, pero si restamos
 
las empleadas en el sector servicios personales y comunales (adminis
 
tracidn pdblica) queda reducido a 9.663 personas asalariadas y para
lelamente el porcentaje desciende al 13.66% de la pobIaci6n femenina
 
econ6micamente activa. Esta bbservaci6n es pertinente dado el obje
tivo de nuestra investigacidn.
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C U A D R 0 
 NO 7
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CUADRcJ Ng 8 
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CUADRO Ng 9
 
TOTAL PAlS : POBLACION TOTAL Y ECONOMICAMENTE ACTIVA POR GRUPOS DE EDAD
 

HOMBRES TOTAL 
 P.E.A. OCUPADA CESANTE BUSCA 12 VEZ ACT.% SOBREi
GRUPO 
 z__ ._ 
I 


- -- TOTAL76.029
1.164.619 1.093.416 65.917 
 5.286 
 51.17
7 a 9 183.226 10.997 7.633 3.253 
 6.00
 
10 a 14 280.6991 33.897 
 29.787w 3,670 
 440 12.08
15 a 19 247.639, 
136.138 127.3541 7.189 
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 1.708 
 83.80
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 22.685 469 20
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2.3. DUALISMO LABORA FAMILIAR DE LA MUJER TRAEAJADOOA 

La conceptualizaci6n eobre el desarrollo y la contribucidn que

efectua la actividad econ6mica femenina al mismo, es un Area analiti
 
ca que todavla no ha logrado una sistematizacidn profunda y su estu
dio reci~n 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 todavla bajo argumentacidn y polmica.
 

Adem~s de toda 6sta situaci6n tambidn tiene una grnn 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 participaci6ri masculina en una serie de tareas y

actividades econ6nmicas que como corolario conllevan una mfnima parti

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

El ambiente cultural-valorativo de cualquier sociedad afecta en
 
una mayor proporci6n al sexo femenino tanto a niveles de roles socio
 
familiCres asi tambien como laborales.
 

Una importante diferencia de la participacidn femenina en acti 
vidades femenina es mns dependiente en las variables relacionadas a
los de fecundidad y reproduccidn, los cuales generan varios ingresos 
y reingresos en ia fuerza laboral. 
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En el planteamiento de estudiar las caracterlsticas de Is participaci6n econdmica femenina se debe tomar en cuenta caracterfsticas de
mogr~ficas, culturales, sociales, pollticas, y econ6micas.
 

Con referoncia a la relaci6n desarrollo econ6mico-social y la
participaci6n femenina en la actividad econ6mica, todavfa no ha sido
posible identificar una relaci6n de casualidad o mutua influencia, necesitdndose criterios y metodol6gias comparativas m~s s6lidas, constan
 
tes y comparativas.
 

Una de las proposiciones tedricas de mayor aplicabilidad en el
an~lisis do 4sta relaci6n, es propuesta por Sinha (Sinha 19) y otros
autores en la cual se propone que La 
relacidn de Is variable desarrollo econ6mico con la participaci6ri femenina seguirfa el modelo de una
 
curva logfstica con Io forma de be letra U.
 

Esta curve representarfa que en los procesos iniciales de industrializacin y el desarrolbo econ6mico, la participaci6n femenina registrarfa niveles relativamente altos, Hebido principalmente a que el
sector principal de la economfa es el agricola y Is industria y el co
mercio son limitados.
 

Por lo tanto muchas do las necesidades de bienab y servicios son
provistos por la actividad familiar como una unidad de los roles fami
liares y econ6micos por parte de las mujores.
 

En el segundo Ferlodo de is relacidn, se producirfa mayor uso de
tocnologla, capital y conocimientos que aumentan Is productividad y is
demanda de articulos de consumo, manteni6ndose relativamente igual al
sector agricola y alimenticio, por ello se producirla una disminucidn
 
en la demanda do ha fuerza laboral, y una reducci6n de In participaci6n
del sector agrfcola en la oconomia, lo cual se traduce directamente en
 
una menor participaci6n femenina.
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El tercer momento dq interrelaci6n poblaci6n y desarrollo y la
participacidn femenina en las actividades econ6micae se manifiesta con

el crecimiento mayor de la economia, especialmente en el sector manu
facLur'o y de servicios, instancia en la cual nuevamente se registra

una mayor participacidn femenina, pero con la variante que requiere ma
 
yores niveles de capacitaci~n entriiamiento y educacidn. 
Es con el

crecimiento del sector "servicios" que se produce un -incremento en la
 
participacifn femenina.
 

En sintesis ia hip6tesis de la curva U tiende a explicar los nive

les y procesos de relaci6n 6 interacci6n entre el desarrollo y la acti
 
vidad econmica femenina.
 

Otros aspectos importantes que tiene relaci6n con la participa
cin femenina, los procesos econdmicos del desarrollo, so encuentran
 
en las caracterfsticas 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 participaci6n
 
econ6mica de lau mujeres, en 
la sociedad.
 

Con un crecimiento poblacional elevado .
 6gicamente se contard con
 
un mayor volumen de fuerza laboral, del mismo modo los niveles educati
 
vos y facilidades educativas tendr6n 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 todos y cada uno de
 
ellos, en un modelo de mutua y mtltiple influencia.
 

Par otra parte en un estudio elaborado por Durand (Durand:1975)

verifica nuevamente li incidencia positiva de la hip6tesis de la curva
U, con los niveles do participoci6n femenina en constante decremento
 
y en 
forma paralela a los procesos do desarroIlo, en el estudio mencio
 
nado no se consign6 a golivia.
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El panorama de la actividad econ6mica de la mujer trabajadora se
complica par la dualidad de roles que imprime la exigencia social puea
to que el hecho de trabajar fuera del hogaL' no exime a le mujer el cum 
plimiento de las tareas domsticas tradicionalmente asignadas a ellas, 
(preparacidncde-.aiimentos,, 1-impiezatcuidado y limpieza de los hijos,
etcd,.eto.) ... 

Existe una tehdencia analitica con referencia al trabajo dom6sti
 
co femenino y los roles de ama de casa de que se debe medir en tdrminos
 
monetarios y cuantificables econom6tricamente el ndmero de horas de tra 
bajo domdstico par un minimo do pago salarial y de 6ste modo se argu
menta que la contribuci6n econ6mica de la mujer trabajadora represents

rfa una doble oontribucidn, par una parte seria la actividad econ6mica
 
fuera del hogar y par la otra el trabajo domstico realizado.dentro del
 

hogar.
 
La demanda psicosocial que presiona el ejercicio de estos dos ro
 

lea sim6ltaneos de la mujer trabajadora es muy fuerte y genera situa
clones de dificultad en la interrelaci6n de actividadesmatrimoraialea
 
Y familierea.gfneeTando-muchas 
veces situaciones-de.conflicto 
y proble
mas familiares.
 

En este contexto es muy deseable comprender la situaci6n de la 
mujer trobajudora y euplir esta problemdtica con servicios sociales
 
adicionales coma ser: educaci6n, consejeria y atenci6n prioritaria en
 
provisi6n de mtodos y servicios de planificoci6ii familiar.
 

Estos son los principales conceptos y categorlas analiticas pre
valentes en el andlisis y orientaci6n para la participaci6n econ6mica
 
de la mujer y sus roles familiaxes.
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CAPITULO TERCERO
 

LV2 NECESIDADES DcE LA IV3ER TRP.BAJADORA 

3.1. 	 Cobertura Y se,*ViOIJos de sn&ud
 
Dr. 0Cer1'06 
 La Fuenta 

3.2. Din~imica y relacione-s fam.ilia-rcc 

3.3. DistribueIC6n de tiempe y turezs dorn6s
tica;s laborales. 

Lie. Ca~rlos Koch. 



3.1. COBERIdRA DE SERVICIOS DE SALUD
 

El cuidado de la salud y la preven.i6n de i enfermedad no solo de
 
mandan de la medicina y la salud pdblica acciones que tengan influencin
 
en la etiologfa y las conduptas de trbtamientos y prevenci6n do ls en
fermedades, sino que se encuentran en fntima relnbi6n con el nivel de vi
 
da del individuo de la comunidad y al que se debe ahadir la poderosa
 
fuerza de los valores y factores culturales de la sociedad.
 

Existen una serie do hechos. que tienen influencia en el estado
 
de salud do los habitantes boliviornos, mencionandose los de mayor impor
 

tancia.
 

1.-
 La poblaci6n boliviana demogrAficamente esto considerada j6ven 52.2%
 
menores do 10 afos, 50% menores do 15 ahos y 43% 
menores de 20 Mfos.
 
El 24.36% de In poblaci6n femenine comprende las edades entre 15-49
 
ahos susceptible de embarazo, porto, puerperio.
 

El primer grupo se encuentra expuesto a riesgos de enfermedad y muer
 
te, por au alta vulnerabilidad las que se demuestran por las altos
 
tasas de morbilidad y mortalidad.
 

En cambio el grupo femenino eeta frento a la edad activa reproducti-


Vae 
 ndem~s se encuentra a riesgos de morbilidad y mortalidad por la
 
lo colidad de las acciones de salud
 

2.- Un elevado porcentaje de I 
poblaci6n boliviana viven en poblaciones
 
por debajo de 200 habitantes, 41.35/ poblaci6n calificada de rural,
 
con escosa o ninguna accesibilidad a los Lrvicios de salud.
 



3.- La poblaci6n boliviana se encuentra sometida a la deficiencia de pro

t6lnas sobre tode do 
 ipo animal, igualimente e;:ite un d~ficit de ele
mentos vitamInicos y minerales, especialmente ei d6ficit de vitamina
A y 1os componentes del compiejo B y en 
relaci6n a minerales so tie
ne el Hierro-Fluor, Yodo, constituy6ndo todos estos factores do defi
ciencia, como causas bAsicas, predisponentes o asociadas do i; morbi
lidad y mortalidad. La prevalencia global de I@ dosnutrici6n en ni-Mos menores do 5 ahos es de 52%1 6roas urbane marrinailesen del aliti
piuno. El 48?' 
en el valle y 28,% en el tr6pico.
 

4.- El 
mncro sistem 
dondo so encuentra el micro sistema (vivionda) donde vive el hombre, es tan grande la hostilidad oio 
solo par in influen
 
cii. ecol6gica sina tambi.n par in falta do transporte, comunicaci6n,

d6ficit do igua y aic'antarillndo, ,agrnwvndose en 6rra rurnl. 

Apenits ei 50,% dei trea urbana dispone de agua potable, ei 27% de ,lcant.iriliado, ln poblaci6n quo dispone estos servicios son el 9% y 
5,' y ninguna forma de recolecci6n y tratamiento do basura. 

En reLcidn a lit problemtica hnbitacionaj, esta es conceptuiliznda 
come deficiente en contidad y calidod en ei Area urbana y pssima en 
el 4re,,, rur,.1 
donde existe hacinamiento y promiscuidad.
 

5.- El nnalfabetismo es elevado especialmento on 1.-s Areas rurales con es 
casa o ning6n conocimiento de educaci6n en salud, constituy6ndoso en una 
limitante par- ia comprensidn de los problemns de salud, aspecto

que tambi~n tienen su consideraci6n n nivel urbano.
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6.-
 Los vlores, creencjis y patrones culturales polifac6ticos son deter 
minAntos en I acoitaci6n, demanda y utilizaci6n de los servicios de 
salud, lid influencia do li medicina nntiva, especialmente a nivel ru 
ral ocasionan la subutilizaci6n no solo de los recursos fisicos einE
 
titucionas, sino tambieh los humanos.
 

7.- Los fpctores 
 coadyuvFntos y de gran importancia, especialmente on
 
6rea rural son la capacidad econ6mica del habitante y de la comuni
dad, ya quo al producto interno bruto, perc6pita liega a cifrns ba
jas acondiciontjndose en 
este Oltimo quinquenio por escasos conoci
mientos do producci6n econ6mica del habitante nntivo complican la 
situaci6n, origin~ndose una postorgaoci6n de la actividad de salud.
 

I.- SERVICIOS DE SALUD
 

I.,,;E1 componente salud esta-conasituldo por.-institucionee que..pro
 
veen salud como funci6n principalf y la instituciones que proveen

salud conmo funci6n secundaria, no existiendo un 
sistema de coordina
 
ci6n y'vinculaciones que verifiquen sus pollticas, acciones y activi
 
dades. 
 Los sistemas administrativos; aut6nomos del sector pdblico

dificultan la coordinacion, 
uebido a que las normas especfficas y di
 
ferentes que las dirigjn, originan una duplicaci6n y proliferaci6n
 
inneL-esaria de servicios.
 

Forman parte de estos sectores de salud las siguientes cajas
 
sectoriales:
 

a) Cajas de Seguridad Social Bdsica
 

b) Sanidad Militar
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c) Corporaci6n Minc~a de Bolivia
 

d) Instituciones Bancarias
 

e) Comit6 de Deportes
 

f) Cruz Roja Boliviana
 

g) Oficina Nal. Acci6n Social
 
h) Servicios Nal. de Caminos
 

i) Servicios Nal. de Comunidad
 

j) Instituto Colonizac16n
 

k) Fuerzas Armadas
 

1) Instituto de Energla Nuclear
 

m) Programa ,4undial Alimentos
 
n) Caja Seguro Social Universitario
 

o) Caja Seguro de Choferes
 
p) Caja Ferroviaria
 

q) Instituciones Laicas privadas
 

r) Instituciones Religiosas
 
s) Ministerio de Salud Pdblica y P.S.
 

II.- Distribucin de recursos - costos generales
 

El presupuesto del Ministorio de Salud PdbIlica y P.S. signifi

ca el 1.94 del presupuesto consolidado nacional y el 8.760f 
del pre
supuesto del Gobierno Central, en cambio el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura tiene el 5.20/0' del consolidado nacional, y el 23.53% del
rfbierno Central de todo el monto, el 55.2% se destina a 1a 
Salud
 
Pdblica y el 44.8% a la Provisi6n Social.
 

Los recursos asignados tomando en cuenta la cobertura legal
 
que tiene el Ministerio de S.P. y P.S. 64% de la poblaci6n total es

baja. El sistema de segufidad social el 25% y el sistema privado
 

10%5s.O
 

Los escasos recursos no solo econ6micos sino tambien ffsicos
 
inciden en la calidad y cantidad de las actividades de salud. 
La
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expansi6n de cobertura de los servicios, ha sido frenada por diversas ciu
 
sas, la escasez de recursos, inadecuada utilizaci6n, dificultad de coordi
 
naci6n institucional.
 

La falta de cumplimiento de las metas, de amplieciones do cobertu
ra de remodelaci6n y construcci6n, asl como da equipamiento do centros s8

nitarios sufre demoras por nuchas razones. 
Existe una deficiente estruc
tura organizativa de los servicios de salud ocasionando una inadecuada
 
producci6n de salud. La planificaci6n sectorial de Ia salud es poco con
siste como consecuencia del poder econ6mico y poIftico deficitario del
 
M.P.S. y S.P.
 

CUADRO N10
 
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDAOO NACIONAL 
1972 - 1975 

GESTION 	 PRESUPUESTO
 
CONSOLIDADO 
 N.D. y S.P. 
 SS. S.
 

1.977 
 6.482.645.5 
 1.32 
 3.12
 
1.973 	 12.520.385.2 
 1.00 
 2.59
 
1.974 	 17.556.116.0 
 1.29 
 2.87
 
1.975 	 26.742.172.5 
 1.01 
 2.14
 

FUENTE: Ministerio de Finanzas M.P.S. y 
S.P.
 

El Seguro Social obligatorio a cargo de la Caja Nacional de Seguro

Social esta financiaJo por el aporte patrornal 20% y laboral 3.5% sobre
 
el total de salario!', 
y un aporte adicional del 80% por concepto de ries
 
gos profesionoles provnientes de COMIBOL. 
La Caja Petrolera se financia
 
por el 32% patronal y el 4% laboral. 
 En el Seguro Social Ferroviario el
 
aporte patronal es de 21% y el laboral el 3.51% y la Empresa Nacional de
 
Ferrocarrilles con el 11%. 
 El Seguro 	Social do Choferes tiene un 
trato
 
especial oun referencia a la contribucidn de los asegurados que tiene un
 
cardcter de patrones y asalariados.
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Los regfmenes complmentarios de Seguro Social tienen a su cargo

las metas complementarias y seguros de viudez, invalidez, padres depen

dientes, etc., su financiamiento esta dido por el 6,0 del aporte lnboral
 
sobre salarios.
 

La poblaci6n materno infantil, donde so encuentra involucrada la
 
mujer trabajadora comprende el grupo demogr~fico de 15 a 49 ahos de edad
 
que constituye el 63'0 de la poblaci6n, la que esta sometida a riesgos de
 
enfermedad y muerte, en 
toda esta poblaci6n los programas del Ministerio
 
de Previsi6n Social y Salud Pdblica cubre el 80%, el resto es decir el
 
20,% es atendido por el sistema do Seguridad Social y la medicina priva
da. Lu mortalidad materna al aho 1977 fue de 48 por cada 10.000 nacidos
 
vivos, esta dltima informac16n sujeta a sub registros.
 

CUADRO N911
 

INGRESOS HOSPITALARIOS BOLIVIA 1975
 

C A S
U A 
 N2 CAS0S
 

Parto sin mencidn de complicaciones, 
 14.749
 
embarazo parto paup6rico.
 
Compiicaci6n embarazo, parto, paupdrico 
 2.853
 
Abortos no especfficados 
 2.826
 

FUENTE : Ministerio de salud 
- 1977
 

La primera causa de egreso hospitalario es el parto sin complicacio
 
nes, que representa eI 6.46 
 sobre un total de 57.530 de egresos hospita
larios, esta informaci6n proviene de la poblacidn atendida a nivel de las
 
maternidades, desconoci~ndose la maternidad a nivel de domicilio.
 

Dcntro de ia salud ocupacional, ia protecci6n de la salud laboral
 
como una 
fuente b~sLca do recursos de un pals es importante, requiere la
 
organizaci6n y eI desarrollo de sistemas especfficos encargados de ia par

ticipacidn y seguridad pare reducir las tasas de morbilidad laboral.
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La poblaci6n econ6micomente activa alconza a 2.020.045, correspondiendo 65.40/0%al ;gropeci.-,io 16.1, ' nl industrinl 18.5, a servicios. Enrelaci6n a las coberturas de salud y especialmente tl 
sector femenino

las estadlsticas existentes son deficientes, la cobertura alcanzada es
Solo 20.172 trabajadoras. 

Las comas hospitalnrins quo cuentan los hospitales do Bolivia inciuyen en el total las facilidades de Ministerio do Salud y del Instituto deSeguridad Social, asl como de la existencia de cllnicas privadas a nivel
urbano y rural alcanzando a 10.501 
camas lo que da una tasa de ocupaci6n

de 1.29 camas por cada 10.000 habitantes, a nivel rural se cuentan con
603 camas hospitalarias y la poblaci6n a cubrir representa el 50.3,0 de la
 
poblaci6n.
 

El incremento de la consulta externa general y materna se hace en
forma lenta ya que existon factores de freno, especialmente los valores,
patrones culturales y sociales, mls quo todo en drea rural donde Ia influencia do ia medicina folkl6rica pesa m6s que la occidental, por otra

educaci6nparte la falta de on salud y el alfabetismo inciden en Is escasa demanda de los servicios de salud, especialmente referente a la
atenci6n de la mujer en los perfodos de pre-natal-parto y puerperio.


Por otra parte es 
necesario mencionar la 
escasa asignaci6n presupuesta
ria, no solo para el mantenimiento del aspecto f1sico de los hospitales,
sino do materiales, dotaci6n de modicamentos, los que por su olevado cos
 
to inciden en la atencidn de los pocos paciantes.
 

La demanda de los servicios hospitalarios a nivel urbano ofrece
 escasa accesibilidad, por el hecho de ser estructuras ffsicas tipo pabeilonnr que cnr.cterizan a hospitales del siglo pasado, donde la organiza
ci6n administrntiv pora su funcionamiento ha tenido escnsa o ninguna remodelacidn de actualiz ci6n, constituydndose el Hospijtl 
en un Geto m6di
co con una dispersi6n de los servicios y en ocasiones con una duplicacidn
y uno oferta do servicios oscasamente limitnda a 3 horas de In mafina.El sistema do hospita izatci6n se encuentra supeditado a I.)disponibilidd
y voluntad del personal del servicio correspondiente, 
con demorns en el
 
diagn6stico y su 
tratamiento.
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Los servicios do la Caja de Seguridad Social y de otras insti:ucio
nes el sistema de las consultas externas y de hospitaliznci6n se encuzn
tran dentro un 
marco de mayor organizac16n y administraci6n, la accesibi
 
lidad humana y ffsica es m~s amplia asimismo la accesibilidad a modios
 
de tratamiento tiene mayor facilidad, pero a pesar de estos se tropiezn
 
con problemas de d6ficit presupuestario.
 

Otro aspecto que no se puede dejar de mencionar en relaci6n a los
 
recursos humanos, so 
relaciona con la distribuci6n especial de los pro 7
 
sionales de la salud.
 

En primer lugar se menciona la irregular distribuci6n con mayor con
 
centraci6n a nivel de las ciudades, la capacidad absolute de absorci6n
 
del sector pdblico aproximadamente es de 510 m6dicos, el 19.7% del total
 
de m6dicos.
 

CUADRO NQ 12
 
ABbjiiCION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD 
-
SECTOR PUBLICO 1975-1980
 

TIPO PROFESIONAL 
 NQ DE CGRESADOS ABSORCION 
 /0
 
M~dico 
 2.589 
 510
Odont6logo 830 

19.7
 
150 
 18.1
Biol. Farmacia 514
Enfermeras 6 12
523 
 283 
 87.6
 

T 0 T A L 
 4.251 
 949 
 21.8
 

FUENTE: Ministerio de Previsi6n Social y Salud Pdblica. 
- 1977 

Y la Universidad Boliviana forma 2.589 m6dicos en el mismo perfodo

ocasion~ndose un elevado ndmero de desocupados, ademds esta masificaci6n
 
de futuros profesionales hace que la Universidad Boliviana no esto en

condiciones de ofrecer programas eficientes de aprendizaje ocasionando
 
en esta 
forma Ia formacidn de recursos humanos con deficit de conocimien
 
tos acad6micos, aspectos que inciden en el cuidado de la salud del habi
tante boliviano.
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3.2. DINAMYCA Y RELACIONES FAMILIARES
 

En toda sociedad humana se considera que la familia es el grupo fun
 
damental bdsico puesto que en el seno de ella convergen muchas necesida
des y funciones del grupo social y el individuo.
 

Casi la totalidad de los miembros de una sociedad en el transct'F::o
 
de su existencia adulta asumirdn las responsabilidades y conducci6n Ci
 
una familia, siendo esta una de las dos actividades m4s importantes de
 
la vida; 
!a otra esta relacionada con las actividades ocupacionales y ro
les de participaci6n socio-econ6mica y para un ejercicio satisfactorio de
 
los mismos, la sociedad provee una serie de medios y caminos que tienden
 
a lograr niveles satisfactorios en su realizaci6n.
 

Para el caso de la familia y su formaci6n mediante el matrimonio,
 
no existe una visi6n y organizaci6n similar, dejdndose esta a los proce
sos gen6ricos de socializaci6n dentro del contexto cultural boliviano.
 

Cuando un individuo decide contraer matrimonio (o iniciar una rela
 
ci6n matrimo,ial informal 
- CONCUBINATO), conlleva en esa decisi6n una
 
serie de factores que en gran manera van a determiner su futuro, puesto
 
que dicha relaci6n va influenciar en las relaciones inter e intrafamiliar,
 
la interacci6n personal, las condiciones de ascendencia y descendencia de
 
la prole, la crianza de los hijos, la satisfacci6n de necesidades psico
sociales, etc.,etc.
 

Queda entonces claramente establecido que el matrimonio como un hi
 
to en la vida social de una persona marca caracterlsticas y funciones
 
fundatientales con referencia a sI misma, las personas de su cfrculo in
mediato, la generaci6n y procreaci6n de los hijos, y por su puesto se ha
 
ce extensiva al grupo social y i 
sociedad total.
 



Continuando con el andlisis del significado del matrimonio para el
individuo, se debe considerar los factores motivacionales, que de ninguna manera son simples, aunque existen fundamentos generales que se apli
can a todos los casos, puesto quc se logra la realizaci6n personal, el
 
crecimiento individual y la realizaci6, 'ocial.
 

Desde el punto de vista de la unidad familiar, los sociologos han
estudiado el proceso de evoluci6n de los moldes y caracterlsticas fami
flares en sus 
funcionec hacia el individuo hacia la sociedad. 
Conside
rando que el proceso de cambio social es un factor constante en las rela
clones y actividades de las diversas instituciones sociales y que la famil.a es una de ellas, se puede concluir que la familia esta constante
mente sujeta a los procesos de cambios sociales y por lo tanto se 
inte
gran a ese proceso dindmico de la familia, caracterlsticas de accidn,
 
adaptaci6n e innovacidn.
 

Con el proceso de cambio social se producen modificaciones en acti

tudes , valores, normas y roles dentro de la relaci6n matrimonial; serias
diferencias en estos factores dan origen al conflicto matrimonia-fami
liar y tambien el nivel familiar-social.
 

La familia rualiza una serie de funciones que son contribuyentes al
desarrollo arm6nico e integrado de la vida social, existiendo una inter
relacin constante entre la familia y la sociedad en general.
 

Las funciones formativac de la familia al 
ser el agente de sociali
zaci6n mds importante adquieren una dimensi6n definitoria, en el contexto

de los propios valores y normas de nuestra cultura. La ensefianza b~sica
 
Y fundamental de la valorativa cultural, se ve reflejada a nivel social
en las caracterlsticas de reintegracidn y promoci6n social que son tan
 
fundamentales para el proceso del desarrollo.
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La familia en sus 
f"nciones especIficas que realizn con reloci6n a
la estructura social global proporciona funciones econ6micas, al ser una

unidad de producci6n y consumo; poblacionales al nportar con sus miembros
 
al aumento y caracterlsticas de Ia dindmica poblacional; ast coma tambidn
 
se incluyen las funciones de educaci6n y control social; que son otras
 
dreas de importante contribucidn familiar.
 

En conclusi6n se puede determinar que la familia actia coma el pun
to intermedio de interacci6n y actividad, coma ei pivote central de las

relaciones y necesidades concurrentes tanto el individuo en todas sus ca
racteristicas y condicionantes psico-sociales, asf come a la organizaci6n

estructura y funcionabilidad total de la sociedad. 
En este contexto el

rol de la mujer trabajadora es amplibmente dificultosa debido a una 
scric
 
de demandas sociales en el contexto del matrimonio, la familia y el tra
bajo.
 

Otra perspectiva que tieno relaci6n con el hogar y familia de la
mujer trabajadora se refiere a los procesos de socializaci6n puesto que

el individuo que va contraer matrimonio ha side formado en un contexto

familiar, social y cultural; par lo tanto existen factores que condicio
nan su manera de ser, desde los tiempos de la infaricia hasta Ia vida adul
 
ta.
 

Durante el perfodo de la primera infancia las necesidades de cuida
 
do tierno y de contacto con los padres en una relaci6n muy cercana es un
factor que se traduce en necesidades b6sicas en 
la ' aci6n individual,
 
en relaci6n a necesidades emocionales. 
Las vivencias y condiciones de

experiencias vividas en la nifiez 
con relaci6n al contexto familiar son
 
aspectos fundamentales en la relacidn e influencia hacia el matrimonio y
 
la familia.
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El psicol6go Lewis Terman encontro quo existe una relacidn directa
 
entre el grado de felicidad estimado por una persona en su nifiez y una
 
mayor facilidad pars lograr un reajuste en el matrimonio (Terman: 1983
226).
 

Las condiciones de aprendizaje, socializaci6n y comunicaci6n duran
 
te la niiez condicionan al individuo en aspectos tan importantes como la
 
auto-regulaci6n disciplinaria, el posponimiento de cierto tipo de place
res y satisfacciones en favor de una satisfacci6n futura, Ia integraci6n
 
a grupos de amistades del mismo sexo, 
 edad y la tolerancia social.
 

La relaci6n sentimental y afectiva quo 
se oIrece en el contexto de
 
formacidn de la familia, tambign es un factor de 6lto poder condicionan
te en la formaci6n de la familia satisfactoria del individuo con relaci6n
 
a au futuro hogar pareciendo existir una ralaci6n entre dar cariho y afec
 
tividad; y haber tenido la vivencia de recibirlos.
 

Entre otros factores que durante la nifiez eon considerados como de
 
capital importancia en la formaci6n y orientaci6n futura para la familia
 
de procreaci6n del individuo se reconocen los siguientes: las condiciones
 
de deserrollo sexual, las proyecciones de los padres hacia los hijos, los
 
rituales familiares y la comunidad de residencia.
 

La adolescencia ha sido calificada como la dpoca m6s turbulenta en
 
el proceso de crecimiento del individuo; sensaciones y exigencias nuevas
 
empiezan a demandar la atencidn del joven, biol6gicamente siguen una se
rie de cambios que hallan contraparte al nivel psicol6gico individual y

social, durante esto 6poc 
se trata de lograr cierto grado de independen

cia, una autoidentificaci6n sexual positiva, establecimiento de normas y
 
valores fundamentales etc.
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Considerando que concluida !a etapa do ia adolescoencia sobreviene 
el perlodo de la juventud (18-25 atos), y en el cual realmente so formnn
 
relaciones estables qu een In mayorla de los censos van a terminar en unn

teiaci6n marital, se integran las exigencias, experiencias y demandns de
 
la vida adulta..
 

Entre los factores de la vidc adulta que influencian en los proce
sos de la formaci6n de matrimonios y familias se consideran principalmen
 
te las condiciones y patrones de pololeo, los factores de motivacidn psI

coldgica, las aspirociones socio-econ6micns, las caracLerlsticas socio
culturales de las personas y las facilidades del desarrollo social.
 

Los sistomas y normas del pololeo implican los factores do facili
dades de interacci6n, propiscuidad , afinidad de personalidades, condi
ciones que actuan como 
filtros do las posibles mdltiples relaciones en
tre los j6venes.
 

Las diversas motivaciones psicol6gicas en cade uno de los indivi
duos son tambidn factores de importante consideraci6n puesto quo a diver
 
sos grados de rasgos de personalidad, existen condiciones y 6reas do com

plementaci6n y/o suplementacidn entre diversas condiciones psicolgicas

de agresividad-pasivdad, introversi6n, dependencia-independencia, etc.
 

Las influencias de car~cLer social, econ6mico, clase social, educn
 
ci6n, residencia, ocupaci6n, conjuntamente con afinidades o disorepan-
cias culturales y religiosas son otro grupo do factores que ejercen una
 
fuerte influencia en el contexto familiar y matrimonial.
 

Como se ha podido oprecior pr6cticamente desde las primeras expe
riencias de la infancia hasta las diversas presiones socio-econ6micas y
culturales de la vida adulta, tionen una importancia real on al condicio
 
namiento y formaci6n del individuo haciendo de 61 
un "todo social" con
caracterfsticas definidas quo deben ser consideradas cuando ingresa en
 
una relacidn matrimonial y en la formaci6n do una nueva familia.
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El rol de la mujer trabajadora en este sentido de la vida farmiliar
 
se complica mAs por la dualidad de roles qUe son requerides por su cum
plimiehto. La transmisi6n de valores sociales y cultural] 
 en el con.'x
 
to de la familia de la mujer trabajadora promueven modelos cumplimientos
 
y subordinacidn facilitando de esta manera la adopci6n de situaciones
 
que permiten Ia reali6ci6n de actividades y condiciones dom6sticas de
 
una mahera m~s sincr6nica y suave. 
La exigencia para la mujer trabaja
dora en la visualizacijn di 
 :odos estos componentes de dindmica familiar
 
es un proceso que dificulta el cumplimiento.
 

Otro problema que se presenta muy a menudo en el hogar y ;amilia

de la mujer que trabaj,' fuera de su casa, consiste en la influencia que

las situaciones y probleinas laborales del trabajo trasladan al contexto
 
del hogar contaminando las relaciones familiares y mermando el interds
 
o integraci6n ideal a los procesos y modos de vida de la familia.
 

- 55 



~3.3.DISTT8UrI~r4 E ~T~f~1O V AREAS',DOMEt,1 [E~ S 

EaplfiaS'bre:la iiujer, muy en .L1.cermen
 
Soe ha lcentrado en ~ueloci6n'comb sujeto) n&tjvo 
a pbsivao de I "de a 110o1,i 
o progreso ecnmc~oets oi ds 

< Bajoieta per sp c i a, s ol s c a .,V " g~ 6 al conc6 'd rbj Bajo -da~mdih l, cro 'e ffit~ndo bp~aoVpo~u~efiezo, cb mental' c un* 
sala ic uaaaaio par~a a rbu ecesidd '6,tndose cut "el 
.aspecto psical6gico deU ain- rbkf' -dra 


SAl 4concebir el t ajo.bj '6tia-ec ono icis1 de ra ~ir 
eficiencia, se.itroduce, nuevase formas de: ivAi6n, de activ-- ao 
ex rgen a~, de ,caso o--categor aa& tera ajo

de~~e erddcderes.,hmanos,-Iesro eet~f
 
bria y ,familia, nr'rbj plico '"p iva
 

EI ester, embaada, 1 disponib~iliud' sexuai y, a dedicac6n ,ps
~>quicaernocional hen aid c nvertidas'en" 'trabajo!1,ypor .;conaiguient eneobjeto 4de di'cdrinacidn y mrginamiento de' los rneor pgd,
ielegando a la'mujer a aceptar las funcioneasd 
dentro de~l hogar.'~ ~ 

f4 ' ' 

OXeay..d~a4,am 
de Olre a de'-4, caa4 

'~ 

444 Com do cas se lee4'i4~ 

4 )Coo~~rn 'd~'a~&e4loexigo4 mayor 'et-icque'n el t~rabaj6oY r 
caa i a o'ah rr obedinci dedicacin y si~i d 4t ah2Vpgacidebe de e lmi o y atrac4 tod prue 

Pei, Ea-,para.qupueda'lservir e escae 
umudo exterfor con lctivo y na so~ea paa 

4, -. U'g,' o o plp . , 

4,



Los~~~~~~~~~~~y !1fu111etre aa ets ctc tna nicpcdd 

4nden caiuntaOe Ye a aicia a e 

ljL ~jmerr.s qu 

mp icta11c'-daideids 

n',4 e'19,m b 

fdela
'Jd n- cojut siedo st jntania eehnntsitre rcjn

i'eons, 
 o'~hiad~~
e selasvabajj~
conicone: on n re : 'dcidite a'ti'id
 

fnenercuompi~ ldafnaetj sedzj.eI 
 ouiai bne
 

se eocia~d e1-.srihl des~ ra1 
 Liraaa~ as
de e uaqepre
 
4 can.nte,
 

La pec" cin!deesb reaiaddeedr 
 " 

4de a"-rs 13 admici.i endo"que smado -e'lnt4sharaib'a
ds 
 ene 7uae
 
toalid ha, de850 4sumannu 8 traeomsracionqu' r I 

esa ose acaol -p o u c46 e a9 ti,-'4ace4de 

cuy 4 f' nlia4s' fuhdmntl e' apbdzj 4 : e'

epienteyl 'aLeias muj ie trnm i encuest 

de'~Th' 'mter~nidsddura
' qu psaan ep ae e
rit96 penlodo d miorgla eur 


'hage oal'dti'2asos. e acrdo a is egiu'asa
s'u~a'nun~ 
 dnisbrs 
~~~d adc'de trbao' lbvigete,~~~~nlelm166 ~ n 4 apia ' a orlparrazne e sen'dde9de~taunttld0distcasete 8d0 i ile en''2'rbao e5,.rep eniados d 


dozresane
qus las pniodosa
po"enpos natril pasarom.nte 
ien 416 du art'pe l' d 1 

'ra 07 -57
r ndos eemp 
 eo4reu 


http:sedzj.eI


SA 7,A 

inS'~emogo-dcbido'aa]adificutad doproc:ispr 1a-fec Pa p.1 

el-' -aI-men ' p de . 

3idui0nt ra,'llefde a,detet loe- resultado 64tenido'6 n IQ 
arue~ 

a ~CUADRO N Q2 13 ~ ~ ~ i 

,-a-. 90 17s" 3.33 3 033.a 

2. 60 ..a!89Ad~aP ~ 13 2.55 5a.88a 'a' 

n.~iF 
0d6


52- a. 10.20 -16.08 a

NrspodeMe- 6031092
dla ia l~ ~  -~-Ua4--

U

aUjan 4',.y--- anar.. el. 

El e las ujee e.q es--aogarn erlcunpam~elb nef~.-ifco 
 s
 
910 ~dia 

la, 
, a n Un-a 


ac nd 
 a'i a---en-a-U---.e.- a . T. e)-. loln a,-UUU 
met~e.inuddorqee 

'fzscatacto 
 enn~i riae 
 d~ j;o 
Zi~d uU U-4s qae ela. i eri a ade ',

usalU-
 da deicparto,' alla-araxieren y au ir trlograboadoa,. El gn T 

M 
;-iricpaidaddy U- lt reaonja '1 gs 
 cinsca 
 iet
 

rz Co n pefrincipa '10 econamf d l o ng r ,0
e 
 e
 

~~~~~ 4~~~o ad porU~Usm s buz ~ oi i 6 a lo a ar ht . - ~, .~"d 

ev t" ia ~,.-acda l e's.aa U-en
"U-pectoa ~ 

t2~a . I~~" -7~ U 

E1 siuint 
 cu'Uo-U-U- o S0 
 eid
 

a, -U -

- ~ .a - - U

-a a -a'L RL--- -aa'~ UUa -~-



3 

CUADROi, 2 I
 
MEDIO DE, PROLONGWR EL" PER IODO' DEtINCAPACIDAD P1.442
 

I. Vacaciones, 13v-5
 

OtOL O98" 05295 :0'U~ 
9.'~ NR 483 ~7 0 

,os a n~~ipro o 4 )afcio dl 1l ~90 dfas de maternidad: por mddeprdod&vcinsacumuI6ada 
Ko~tras~nueve Iutilzaror la~solicitud delcn~ Sei
 

~~ r'o 

~Estes 2: siucoe:n lne min un "costoabmprasr- con e
ferencia-a l~a maternaidad d6 b" snbaob dcdd' 

'n~eroiacurnulatjivo. de' eftaascasos dicho :costa-es relatvV, iaYrdcd

7aunqie ser6 un fasctor'ide consideraci66 66 nd6 elprd6,tel o nip'e1 cuandon eS ls 
~ I ento cols procesos de ,desa

~~rrollo d1p a.,Al,'ddprlesent'eda 1 eituacidn crtica , d 

.. Y el el eado -grado e d4 enffesmaomneai 

eooi 
pbacn
 

~econ micamente activia el 
 s exoitfemenino. 61'. mpcodeetscnicionesr 
n~o es de un efecto' grav6 od dicultacj pares 4 as 'rpmi'4 sun :secosier q' el E aes,el, nsyoar';e 'e'Thdor, del pa . 

i" e e e- t a 

''Taio ~rdsarollco ladeotros pase.E IIas 6e,encuentrae; 

<,eia6'e 
 o~ahdio:' percepci n,
delsEmpresasrespecto al trabajo' de la-'muier, 
1 ca para;e1'1Sss

'estrechad W md~s.~ 4~.

4~' ~~n~~' ~~ ria que" ''toman~do mayoruge en-Bolivia, se. 
S4onviertele6n una 6ctividad esarro'olparsdeYA4~ el, -a~a,tal purnto qua 

, las ,polIticias-de' fo.-m'entoj apequefios rtesanos, fai ares'ea su~m rs 
par~~~pat ~ ven~tvr lsexportaciones, o caavez
 

a.orW-
menos burocr~ticas.,
 

-t 9, 4, : ~ ,I* 



6 

TS V n 
: 

ff WN, 

' '~ 

Este sector, 'by niecaP ~mnocaLit, ,vos 

~lp~caar qe de ser cansiderado'aT 
~~~ ra arV tuctivo dndel"'23o 

*~mujer' jije goun rol principal., cnitnd,-,!on' ra Jtr picuntj propO 'an de czisa lavz Losoabs cmo
,6: qie, ci'.~
 
44 -IY4 vp4>'4444of.mil 

empresa y sociedad, >yanosntlspzR i.Ls.oneo, 
su qriciac~nen4 l~a ctividad es ~K~ i vida.CK, cc , as 

El:,,ama, d sbielnnoeie que ni edid quo 

.cuentif'±que su, rendim~iento,' tiene.,un,L-Orto y quoun precio cuAalitativos 

4repercjten-en eL desatoll'o 
cornunittrij.<u$~> ' 

Mal se podrfa LohbebarJ. iPba no se comprnis, u 
-04 r, j4ste tr 
 >.sAi-'
&4,., 

e r cu e-l-impls trabajos de desarrollo: de codny 
pAAd 

s, cooperativas,, ;-,'icatos 


~-como, el~voluntariado en lraoran iza i~ - vicas >y religiCrs, .~> 

* 4 4 ' A ' 444 ( 1 

http:4444of.mil


C8PITULO CUARTO
 

4.1. Areas y sectores de participaci6n econ6mi
 
ca do los respondientes.
 

Lic. Carlos Koch
 
4.2. Condiciones socio-econdmicas de las res

pondientes.
 

Lic. Carlos Koch
 
4.3. Tendencias Culturales y religiosas de let
 

mujeres encuestadas.
 
Dr. Antonio J. Cisneros.
 



4.1. AREAS Y SECTORES DE PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS
 

RESPONDIENTES
 

Uno de los recursos primordiales do cuaiquier sociedad es su gente.

La utilizaci6n eficaz de este recurso es condicin fundamental parn
 

su desarrollo tdcnico y social.
 

La utilizacidn 6ptima de los recursos femeninos us parte del problema general de la utilizaci6n 6ptima de los recursos humanos. 
Este es
 
el punto que debe interesar a cualquier economista.
 

No obstante existen muchos obstdculos que impiden ia participaci6n

de la mujer en el mercado del trabajo. 
Algunos pueden ser eliminados a
 
corto plazo, otros necesilardn un tiempo mayor debido a la urgoncia de
 
cambios estructurales y de mentalidad.
 

Uno de los obstdculos que entorpece in participaci6n do la mujer
en eI mercado laboral es ia tradicidn de la sociedad en la que vive. 
 Una

sociedad puede toner una actitud positiva o negativa frente a la presen
cia de la mujer, sobre todo de la mujer casada, en el mercado del traba
jo. Por esta raz6n, podemos lamentar que la tasa de participaci6n de la
mujer en las actividades econ6micas no sea igual a Is de los hombres. 
Pa
 ra ilegar a un punto de equilibrio serd necesario una movilizacin total

de i sociedad y un cambio de percepcidn do la realidad, de parte de la
familia, las organizaciones empresariales pdblicas o privadas y de la so
ciedad en su conjunto, presentdndose ostas al mismo tiempo como obstdculos
 
de tipo econdmico.
 

Bajo el punto de vista de Ia familia: se indica que el ingreso pro
voniente del trabajo de la mujer, sobre todo de la mujer casada, no es
 un ingreso neto; pues existen costos adicionales debidos a su ausencia
 
del hogar que de ninguna manera pueden ser pasados por alto. 
 Le ser4 ne
ceoario incurrir en gastos de mantenimiento do limpieza del hogar y cui
dado de los hijos, como los de vestimenta para concurrir a su fuente de

trabajo, ahadiendo a estos los costos de transporte. Finalmente, se de



be mencionar qua el trabojo do ama da case no esta sometido a impuestos
 
mientras qua los de Ias trabajadoras y oficinistas lo estgn.
 

No se puede ingnorar estos costos al tratar de Iaparticipaci6n
 
econdmica de las mujeres en el trabajo: la asignaci6n de los recursos,
 
los recursos humanos tanto de mujeres como de hombres, no se hace segdn
 
el ingreso bruto sino segdn el ingreso neto, de esta manern, a6n dentro
 
del principio de: a igual trabajo igual alario
-- la mujer tendrfa un in
greso neto inferior al de los hombres. 
Por esta raz6n, inincitacidn
 
econ6mica al trabajo resultard ser menor para la mujer que para ei hom
bre.
 

Bajo eI punto de vista de las empresas: el empieo de mujeres lea
 
implica generalmente costos suplementarios. Estos costos tionen origen
 
en la tasa de rotaci6n de este personal, en el grado de ausentismo qua
 
se puede prosentar y en las ventajas adicionales que liegan a tener en
 
las organizaciones. 
Elias se presentan ante los empleadores como traba
 
jsdor-is "rivilegiadas" 
en la medida en quo ellas se hallan protegides
 
por leyes sociales, por normas de trabajo que les son particulares. Re 
zones todas quo originan tratamientos muy especiales en los procedimien 
tos de oontrataci6n, suponiendo que la mujer trabajadora liega a ser un 
personal one:oso, lo que le reduce su competitividad con el hombre.
 

Por estas causas, ciertos trabajos como profesiones estan tradi
cionaImente dirigidos a la mujer y ella no encuentra mayor problema de
 
ser contratada, dado quo la ubicacidn del puesto no implica jefaturas ni
 
jerarquLa a nivel de direcci6n. Como consecuencia el niveb salarial no
 
sere igual al de los hombres. Esta diferencia no radica en ei hecho de 
qua elias sean menos competitivas o que su trabajo no incida signific
tivamente en ei deserroblo econ6mico, sino simplemento por que su acti
vidad se la considera rutinaria o de apoyo a Ias establecidas en las or 
ganizaciones empresariaies. 
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Los seminarios realizados agrupan la fuerza laboral femenina de va

rios sectores econ6micos dentro do las limitaciones explicadas. 
 Las 	mu
jeres participantes so distribuyen en un 25.5.% en trabajidorns de empre
sas industriales y de servicios. 
Los grupos de empleados y trabnjadoras
 
por cuonta propia se categorizan on ciubos de madres, gremios y grupos

artesanaies refiejando la gran mayorfa do participantes.
 

Es importante enfatizar ei hecho que estas categorfas representan

la mayor parte de las Areas de participacin eoon6mica femenina obedecen
 
al criterio de trabajador por cuenta propia, en actividades como In fabricaci6n y venta de artesanias, servicios personales y dom6sticos nsf
 
como la venta de artlculos y alimentos en oi comercio minorista.
 

Los siguientes 2 cuadros muestran ia ciasificaci6n de resultados
 
en riaacidn al tipo de institucin en las cuales se dictaron seminarios
 
y al vinculo de las participantes con esta ciasificacidn de institucio
nes iaboraies.
 

CUADRO Ng15 
TIPO DE INSTITUCION DONDE SE DICTO SEMINARIOS
 

F 0 % Ac
1.- Empresa industrial y de servicios 
 130 25.49 25.49
2.-	 Grupos artesanaies y cooperativas 
 0.39 25.88
3.-	 Club de madres gremios 
2 


104 20.39 46.27
4.-	 Sindicatos 

1 
 0.20 46.47
5.-	 Instituciones clvicas y religiosas 
165 32.35 78.82
6.-	 Otras organizaciones 
 108 21.18 100.00
 

510 100.00 o0o.00
 

CUADRO N216
 

VINCULO CON LA INSTITUCION
 

1.-
 Empleado de la instituci6n 
 79 15.49 15.49
2.-
 Miembro de la instituci6n 
 348 68.24 83.73
3.-	 Conyuge del empleado o vinculo 
 25 4.90 88.63
4.-	 Persona invitada que no es miembro

de la instituci6n 
 58 11.37 1000
 

Con referencia a la categorfa ocupacional el 32% las mujeres roes
pondientes indicaron recibir una remuneracidn en calidad de empleada do
pendiunte o asalariada, mientras que el 48.3% de mujores participantes
 
en los seminarios han sido trabajadoras por cuentn propia.
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Entre las mujeres trabajadoras en relaci6n de dependencia el 16.6%
 
tienen emploos do jerarqufa o nivel administrativo el 13% son trabajado
res manuales y solamente el 0.6% laboran o ejecutan tareas a nivel ejecu
 
tivo.
 

Bajo el punto de viets de 
1e sociadads El conflicto entre el tra
bajo y is familia afecta Is 
tasa de natalidad. 
 La encuests aplicada,

demuestra que sobre una muestra de 510 personas, un 74.90% tiene de 0 a
 
3 hijos, lo que establece qua las mujeres quo trabajan en Empresas Indus
 
triales o de servicios (25.49%), en Club de madres o gremios (20.39%),
 
en Instituciones Religioses o Clvicas (32.35%) no desean o no tienen m~s

do tres hijos. Una taa de natalidad elevada durante un cierto perfodo
 
puede causar posteriormente problemas a Is trabajadora.
 

Si Is esperanza de vida de las mujeres es generalmente m~s eleva
da que la de los hombres, Is duraci6n de su vida econ6mica es contraria 
ment ms corte. El 75.29% de lee encuestades en este estudio no sobre
pasan los 35 ahos de edad y el 22.75' no tione mds do 15 
 aios do anti
guedad. La diferencia del 77.25% estan dedicadas a labores de case, son 
estudiantes o trabajan por cuenta propia.
 

Si es verdad que la vida econ6mica de Ia mujeres es mds corta quo

la de los hombres y si las inversiones realizadas, pare habilitarlas en

el mundo del trabajo, son lea 
mismas quo pare los hombres, se deduce
 
quo una misma inversi6n no tiene la misma rentabilidad segun que eats

afecte al hombre o la mujer. 
Se deduce tambi6n que no puede decirse que

una mayor participaci6n de mujeres en el mundo del trabajo sea buena en
 
cualquier circunstancia.
 

Este razonamiento puede ser vdlido pare estructures sociales de ma
 
yor desarrollo econ6mico; pera.pare sociedades en vies de desarrollo lea
 
condicionos son muy diatintas.
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No se puede argumentar que solo Is 
mano de obra femenina involucra

da en la indUstria sea ia que participa eh el desarrollo econ6mico de
 
una sociedad. 
Si asl fuera? 
seran s',lo objeto de atencidn los sujetos

pertenecientes a is industria y servicios (25.49%) sujetos a un salario,

ejecutando labores administrativas, ejecutivas o laborales con una anti
guedad no mayor a los 15 ahos. 
 El criterio de participacidn econdmica
 
la reducirlamos solo a Is relucidn obrero patronal.
 

En cuanto a Is antiguedad de trabajar en is empress nuevamente as
focaliza aspectos interesantes y considerando solo los capos de relaci6n

de dependencia laboraj 
 se cuenta una visi6n laboral y de respuestas inte
 
resantes.
 

El siguiente cuaJro muestra la distribucidn de respondientes por

categorias de antiguedad en Is empress.
 

CUADRO N9 17
 

ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA DE LOS RESPONDIENTES ALENC?,ESTA
 
-a  -

1.- -- de 3 44 8.63 8.63
2.- 4 a 6 
 26 5.10 13.73
3.- 7 a 9 
 14 2.75 16.47
4;- 10 a 12 
 11 
 2.16 18.63
5.- 13 a 15 11 2.16 20.78
6.- + de 15 
 10 1.96 22.75
9.- NP - NR 
 394 77.25 
 100.00
 

En los datos anteriores ee observe uns tendeneia Iuiteg eantelos
 
mayoleB 
grados de fredu''n1a se registran en las categor.a~l manorea de
mAs antiguedad o sea que conforme aumentS el tiempo do empleo en is em
press las mujeres empleadas van disminuyendo. 
Ello 6a relaoinado con 
los perlodos reproductivos puesto qu- la insersiin y wetito de fuerza
laboral femenina no tiene un cardcter permanente sino mds bien supedita
do a otros factores condicionentes relacionedos a Is vide familiar. 
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4.2. CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS DE LOS RESPONDIENTES
 

Todas las sociedades humanas, al menos las conocidae y que tienen un
 
cierto tamao, estan estratificadas, Esta estratificaci6n, en alguna de
 
ellas, es-muy rgida: es la familia, a la que pertenece un individuo, la
 
qua determinard su 
funci6n y posici6n futura en la sociedad. En otras,
 
los sistemas sociales son menos rfgidas y permiten el cambio de una cla-

Bs a otro. 

Pero, Por qud las sociedades humanas Lienden a estratificarse ?
 

Cada sociedad tiene necesidades y funclones quo deben ser satisfe
chas. 
 Para que una sociedad pueda continuar subsistiendo, los roles de
ben ser mantenidos pot algdhos de sus miembros. Esto es tan cierto para
 
las sociedades primitivas coma para las modernas. 
Sin embargo, para dar
 
origen a una estratificacin social, es necesario que estos diversos ro
les tengan un valor diferente. 
Ciertas funciones deben valorizarse mds
 
que otras.
 

Lloyd Warner en su obra "Social Class in America" estratific6 a
 
una sociedad desarrollada de la siguisnte forma: 
(Warner 9)
 

1% -- - Aristocracia 

2% - Alto 
12% 

3\01 
35% 

----

-

'Media-alta 

edia-baja 
- Baja-media 

20% /- - Baja-baja 

Este esquema nos muestra la estratificaci6n social en Is que la 
mayor porte de la gente pertenece a la clase media. 

\
 



tn cambio. 
Para una sociedad en vfas de desarrollo (Tercer mundo)
 
Ia figur8 cambiai
 

Alta 

-- Media 

_--Baja 

En esta sociedad la clase media es relativamente pequeat le mayor
 
parte se halla concentrada en la clase m~s baja.
 

Qud factores determinan pars que un individuo sea catalogado den
tro de una clase social ?
 

Esta determinada la clase por el nivel de vidai el poder de compra,
 
por la posici6n econmica, por el nivel intelectua!, par laaultur4 por
la representatividad, por 79 concepci6ri y el ideal '-vida?
 

Tomados aisladamente ninguno de estos crit 
 os basta pars definir
 
la clase. 
Es necesario tomarlos a todos con.jntamente y aplicarlos, no
 
a individuos sino a grupos significativos de personas.
 

Adn bajo eata regla, estratificar socialmente la poblacidn de la

Paz se hace difIcil dado el alto fndice de movilidad poblacional y de in
 
migracidn del campo a la ciudad, hecho social que dio origen a la forma
ci6n de Sindicatos de Campesinas urbanos de 
a ciudad de La Paz. 
Es mds
 
el campesino que permanece por mds de 5 afos en la zona urbana, llega a
 
optar coomportamientos y conductas de rechazo a los adquiridoa en su fami
 
lia.
 

Algunas variables que pueden dar luces pars catalegar la clase so

cial de la muestra de nuestro eatudio, se refiere al lugar de nacimiento
 
y la residencia urbana o rural de los reepondientes.
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Se especifica el medio rurali 
no tanto por un nivel de vida como
 
por un mismo genero de vida: ls vida en el campo. 
 Este g~nero de vida
 
determine intereses comunes, pero, sobre todo, una psicologla comdn.
 

En el mundo rural es necesario distinguir:
 

a.-
 Los que viven en el campo, no son necesariamente campesinos.
 
b.-
 Los que cultivan la tierra y viven de ella directamente: bra

caros, asalariados, obreros, agrIcolas.
 
c.- Los agricultores qua trabajan con cierta iniciativa y benefi

cio una tierra que no es suya.
 
d.- Los propietarios que puedan ser pequehos, medianos y grandes.
 

Por area urbana se define como areas en las que 
se hallan involu
cradas actividades productivas, industriales, comerciales, servicios
 
dentro de las ciudades densamente pobladas.
 

Bajo estos pardmetros, el 67.25% nace en zona urbana, de los cua
les el 81.34% en ia ciudad de La Paz.
 

De los nacidos en 
ia zona rural, que represents el 32.75%, no se
 
puede concluir que sean necesariamente de extraccidn campesina, puesto
 
que puedan provenir de los diferentes estratos que hemos mencionado an
 
teriormente. 
No obstante, la condici6n urbana de ia mayorla le respoLn
 
dientes demuestra un aspecto de su condicidn socio-econ6mia.
 

NIVEL DE INGRESOS
 

El salario mfnimo, es aquel fijado por las 
leyes sociales, debajo

del cual ningdn obrero o empleado puede ser contratado por una organiza
ci6n productiva, comercial o de servicioas. 
 En el salario mfnimo no se
 
incluye bonos, antiguedad, subsidios y otros componentes de una pisnilla

ealarial. Actualmente se ha fijado alrededor de los $b. 130.000 (corres

ponde a $b. 65 al tipo de cambio oficial actual de $b. 2.000). 
 Este mon
 
to varla cada vez que el Gobierno dicta medidas de reajuste de acuerdo
 
al Indice de inflac1dn.
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El resultado de los reppondientes es el siguiente:
 

CUADRO N2 18 

NIVEL DE INGRESOS
 

0. No se aplica 
 84 16.47 16.47

1. Mds de un salario 
 90 17.65 34.12
 

mlnimo
 
2. Mds de un salario
 

mlnimo, y menos de
 
dos salarios minimos
 

3. Dos o mds salarios
 
mrnimos. 14 2.75 44.90
 

4. No responde 
 281 55.10 100.00
 

La categorfa "No se 
aplica" que corresponde al 16.47% va relaciona
 
da a la variable "ocupacin", en la que el 13.73% de los respondientes
 
es estudiante; lo quo implicarf, adn la dependencia econ6mica de terce
ros. 
As! mismo, los "no respondientes" corresponderfan a amas de casa,
 
trabajadoras por cuenta propia que juntas significan el 54.32%. 
 Deduci
das estas dos categorfas, se tiene que el 28.44% de Ia muestra tiene una
 
relaci6n rabajo-salario.
 

3.- NIVEL DE ESCOLARIDAD
 

S61o un 14.12% no han recibido ningdn grado de instrucci6n. 
El
 
85.88% tiene la instrucci6n necesaria. 
Lo significativo es que el 35.49%
 
de los respondientes han terminado el bachillerato (doce aios de educe
ci6n previo a los estudios universitarios); lo que dard la oportunddad de
 
optar por una profesi6n tdcnica superior o universitaria.
 

Los resultados son los aiguientes:
 

CUADRO N2 19 

NIVEL DE ESCOLARIDAD
 

1. Ninguno 
 72 14.12 14.12
2. Bdsico 
 105 20.59 34.71
3. Intermedio 
 50 
 9.80 44.51

4. Medio 
 181 35.49 80

5. Tdcnico Medio 
 41 8.04 88.04
 
6. Universitario y


Tdcnico Superior 61 
 11.96 100.00
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Esta variable se presenta, er los pafses en vfas de desarrollo, c.o
 
mo b~siba para podei conseguir una independencia econdmica y optar on la
 
sociedad un status que le abra mayores posibilidades de superaci6n y de
 
sarrollo personal an el trabajo de dependiente o en la actividad perticu
 
lar que pudiese emprender.
 

Dos importantes variables de anAlisis con relaci6n a las mujeres

participantes en los seminarios se refieren a los grupos de edad clasifi
 
cados, puesto que implica una relacidn Intima con las etapas familiares
 
y reproductivas por un lado y Ia situaci6n de la actividad econdmica por
 
el otro.
 

La clasificaci6n de edades de las mujeres respondientes se regis
tran en el siguiente cuadro:
 

CUADRO N2 20
 

EDAD DE PARTICIPANTES
 

F % Ac. 
1. - de 20 ahos 
2. Entre 21 y 25 
3. Entre 26 y 30 

41 
132 
115 

8.04 
25.88 
22.55 

8.04 
33.92 
56.47 

4. Entre 31 y 35 
5. Entre 36 y 40 
6. Entre 41 y 45 
7. Entre 46 y 50 
8. + de 50 

96 
60 
23 
18 
5 

18.82 
11.76 
4.51 
3.53 
0.98 

75.29 
87.06 
91.57 
95.10 
96.08 

9. NR. - NS. 20 3.92 100.00 

La gran mayorfa de las mujeres respondientes se agrupan en los pe
rfodop etarios de 21 
a los 44 agos, con el 79% lo cual es indicativo de
 
la necesidad de proveer servicios de planificaci6n familiar puesto que son
 
edades coincidentes ron los perfodos de fertilidad, reproducci6n y mater
 
nidad.
 

Tambien se observa una tendencia decreciente en relaci6n a los gru
 
poe de edad o sea cuanto m4s aumenta la edad de la mujer trabajadora menos
 
representaci6n tiene en la ocupacidn laboral activa 
 detect~ndose un ele
vado grado de desersidn laboral atribuible a la maternidad y responsabili
 
dades familiares.
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Con referencia al estadQ civil el 59% de respondientes son casadas
 
o convivientes y el 33% son solteras, el ciclo laboral en relacidn ales
 
tado civil refleja una etapa inicial en condicidn de solteria que va cam

biando al estado de casada conforme van pasando los aios lo cual refleja
 
nuevamente las necesidades vitales de vida familiar espeoialmente en los
 
procesos reproductivos y de planificaci6n familiar.
 

El siguiente cuadro muestra la distribuci6n de mujeres respondien
tes de acuerdo a su estado civil.
 

CUADRO N9 21
 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES RESPONDIENTES
 

1.- Soltera 
 168 32.94 
 32.94
2.- Casada o Convi-
 302 59.22 92.16
 
viente.
 

3.- Divorciada 
 18 
 3.53 95.69

4.- Viuda 
 11 
 2.16 
 97.84

5.- Separada 
 11 
 2.16 100.00
 

Estas son las principales condiciones y variables sociales e Indivi
 
duales de las mujeres respondientes y participantes en los seminarios edu

cativos sobre vida familiar y su mejoramiento pars la mujer trabajadora,
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4.3. TENDENCIAS CULTURALES Y RELIGTOSAS DE LAS MUJERES
 

ENCUESTADAS
 

Habindose explicado e. 
contexto socio-cultural que influencia is
actividad econ6mica de la mujer trabajaddra y los problemas que implica

para la realizeci6n de labords en sectores empresariales en este subca
ptulo se nnaliznrdn algunas de las tespdestas de las mujeree respondien

tes que patticiparon eh loa seminarios p&omocionales.
 

Con referencia a variables religiosas y socioculturales. 
El idio
ma de comunicaci6n primaria es un importante factor de andlisis puesto

que el idioma de comunicacin influencia directamente los patrones y con
ceptos culturales de la cosmovisi6n. 
Aparte de ello el idioma de comuni
caci6n primaria de una persona en sus 
relaciones familiares y laborales
 
tambien tiene una importancia vital puesto que reflejarla una monolidad

0 dualidad de orientaciones culturales y valorativas tanto para la vida
 
familiar come laboral.
 

Las respuestas de :as mujeres respondientes, a la encuesta refleja
datos interesahtes con relaci6n a la orientaci6n cultural de in fuerza
 
laboral femenina econdmicamente activa.
 

El 40.6% de las mujeres respondientes indicaron hablar solamente
el idioma espafhol en 
forma monolingue. El bilinguismo castellano y ay
mara (que es un idioma nativo) refleja datos interesantes, 16gicamente

en este caso el idioma base es el nativo y el espahiol se considera un se
gundo idioma; tiene el 41.4%, la incidencia de mujeres parlantes de un
 
otro idioms nativo el quechua con una representaci6n del 9.2%.
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Consultada la opini6n de los respondientes en cuanto a la religidn

qUe profesaban se vorifica que aunque con una proporcidn manor la reli
gi6n cot6lica sigue siendo la mayoritaria Varo las mujeres trabajadoras,

mientras quo la protestante registra un 6.8,% y otras denominaciones pre
sents tambien el 6.81%. Clasificados como creyentes en ninguna reiigi6n
 
se verifies el 4.7%
 

El siguiente cuadro muestra los computes con referec, 
a a esta con
 
dici6n do creencia y afiliaci6n roligiosaj
 

CUADRO N2 23
 
B' LIGION
 

CATEGORIAS CA /a01 
Cat~lica 416 81.57 
Protestante I 35 6.86 
Otra 35 6.86 

Ninguna 24 4.71 

T 0 T A L 510 100.00 

La creencia religiosa para ser efectiva debe ir acompahiada de una

pr~ctica constante que permits la reafirmaci6n de los valores y conceptos

religiosos, esta pr~ctica religioso 
ambien tiene relaci6n con el compor
tamiento social y familiar. En teorfa sociol6gica general se propone el

principi 
quo a mayor prdctica religiosa corresponderd un mayor grado do
adherencia a valores y normas de comportamiento prescritos per la reli
gidn. 
Consultadn la opini6n do las mujeres respondientes con referencia
 
a sus pr~ctiens religiosas se evidencia una tendencia mayoritaria de asis
 
tir a culto religioso en forma semanal con el 39% de respondiontes. 
 Un
20% de las mujeres encuestadas realizan o participan de las prdcticas re

ligiosas o culto en 
forma quincenal. 
Un 10% Io hacon en forn, menoual y
otro 10% 
con una frecuencia de 2 o m1s vecoes 
per semana.
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Este panorama muestra una gamn de acciones religinsas vn7iadas cuya

tendencia general y central mUestra la incidencia snmanal quo 
 es la mad
 
tradicional y generalizadt on la poblaci6n. 
Esta condici6n implicarfa

tambi'n un cierto grado de conformismo a los valores trndicionales y al
 
comportamiento socio-familiar proscrito por la iglesia cat6lica.
 

El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos con referencia
 
a la religiosidad y sus pr4cticns en la poblaci6n estudiada.
 

CUADRO N9 24
 

ASISTENCIA AL CULTO RELIGIOSO
 

CATEGORIAS CA, 
No sabe 2 0.39 
Varias veces semana 48 9.41 
Una vez por semana 198 38.82 
Quincenalmente 103 20.20 
Mensualmente 49 J 9.61 

Cada 2 meses 74 4 14.51 
No respondo 36 7.06 

I.T 0 T A L 510 100.00 

En sIntesis las prcticas y creencias religiosas de las mujeres

respondientes son indicativas de un 
tradicionalismo conducente a una par

ticipaci6n ecun6mica relativa, puesto que l adherencia a valores reli
giosos es un tanto limitanto a la actividad econdmica especialmento en
 
la celebraci6n social do fiestas religiosas que merman la actividad labo
 
ral par su duraci6n prolongada quo 16gicamente resta das do actividad
 
econ6mica productiva.
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5.3. La Salud Familiar pr~cticas y proyecciones
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5.1. CONSTITUCION Y DINAMICA FAMILIAR
 

La familia se halla constitulda inicialmente por los c6nyuges del
 
matrimonio, quienes con el transcurso del tiempo se convierten en padres
 
o progenitores, I-'s hijos que nacen como producto de ese matromonio son
 
tambien parte intogrante de la familia y ademAs un tercor nivel de miem
bros proviene de las families de formaci6n de ambos c6
nyuges.
 

Cade uno de los c6
nyuges al momento de contraer matrimonio pertene
 
ce a un tipo de familia en la que fueron sujetos de los procesos formati
 
vos y las funciOnes especfficas de la misma; ella es la familia do forma
 
cidn.
 

La funcidn e importancia de la familia de formaci6n o de orienta
cidn se fundamenta en el hecho de quo 
a travs de ella se he moldeado y

formado a las personas que al presente se encuentran listos pars organi
 
zar una nueva fnmilia.
 

Al iniciarse la relaci6n matrimonial se inicia tambien una fami
lia de procreaci6n, en I cual los esposos empiezan 
. ejercer el papel

do agentes de socializacin, form~ndose do esta manera su cfrculo cerra
 
do, en el cual la transmisi6n de valores y normas culturales se realiza
 
de la familia de formaci6n a la familia de procreacidn y asl sucesivamen
 
te en forma continuada.
 

La familia segdn Ogburn, (Ogburn 1964:603-607) es una instituci6n
 
constitulda por los padres, hijos y familiares, en cuyo senc existen re
laciones mls o menos estables mediante las cuales se logra 'a satisfnccidn
 
de necesidades bsicas tanto en Io eocial como en lo humano.
 

La familia de formaci6n tiene las siguientes funciones:
 



BIOLOGICAS.-
 Que contribuyen a la satisfaccidn do las b5sicas neceside
des humanas (alimentacipn, vestido, procreaci~n).


PSICOSOCIALES.- Que contribuyen a in satisfacci6n de las necesiddes con
 
referencia asimismo, y con los que lo roda:n coma par ejemplo: seru.61d 
compafila, comunicaci6n, entretenimiento, etc. 

El individuo que va contraer matrimonio ha sido formado en un con
texto familiar, social cultural; y par lo tanto existen factores que con
 
dicionan su manera de ser desde los tiempos de la dpoca infantil 
hasta
 
el presente.
 

Duronte el perlodo de la primera infancia las necesidades de cuida 
do tierno y de contacto con los padres en una relaci6n muy cercana es un 
factor que se traduce en necosidados bsicas en la formacin individual, 
en relacidn a nocesidades emocionales.
 

Las vivoncias y condicionos de experiencias vividas en la nihez
 
con relacidn al contexto familiar son otros aspectos fundamentales en la
 
relacin e influencia hacia el matrimonio y Ia familia.
 

El psicol6go Lewis Terman encontro quo oxiste una relncidn directa 
entre el grado do fel.cidad estimado par una persona en su nihez y una 
mayor facilidad para logrer un reajuste en el matrimonio.
 

L 
Familia constitufda coma instituci6n social, en su organizaci6n
estructural y en relaci6n a su propia dindmica de actividadee on diver
sos tiempos y circunstancias, so ha organizado en diferentcs formas debi
 
do al impacto del proceso del cambio social y el tecnol6gico-econmico
 
do la sociedad donde se ha desarrollado.
 

Comunmente se identifica 3 categories ostructurales do organizaci6n
 
familiar:
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L. familia extendida.-


Las sociedades mds antiguas se hen orrrnizado generalmento on e! 
delo de 

mo 
la familia extendida, esto es inc',yarndo las generackone ., cjn-

sanguineos directos y colaterales en una mi::Wa organizaci6n y unidad, ous 
caracterfsticas principales son: 

La centralizacin de autoridad, vivienda on comdn p ira todas las ge

neraciones agrupadas, unidad y lineas de descendencia masculina.
 

La familia semi extendida.-


Este modelo de iamiija eytendida con el transcurso 'Xel tiempo y la
diversificaci6n de las actividades ecorpTmicos, se Ileyl'; a desintegrar en
 
sus portes componentes, todo ello por la influencia de la rovolucidn in
dustrial y e crecimiento poblacional paulatino en el .:::do, Ilegando a

constituir un nuevo modolo de la familia semi extendid-, 
cuyns caracterfs
 
ticas son: centralizaci6n relative do auLoridad, vivienda m6s o menos cer
 
cana, unidad intermedia en las actividades econ6micas y 2Anea de doacen
dencia masculina.
 

A partir del siglo XX una nuevy transformaci6n surge en la eatruc
tura familiar, el desarrollo esta mayarrlnte en las ciudades, las posibi

lidodes de movilidad social incremonLan grandemente junto con e 
indus
trialismo y la especializaci6n, lo cual rests a la fami.ia algunr 
 de eus
 
antiguas actividades porque aumenta las posibilidades educacion !ey 
 dA los
 
hijos dentro del ambiente urbano nuevo, y ya no son avalu5 econdmica :Kino
 
mds bien una fuente constante de egresos.
 

Las caracterlsticas de esta nueva estructura familiar son: 
 Autori
dad directa solamonte de los padres, vivienda independiente, diversidad
 
econ6mica, solidaridad s6lo con los hijos y llnea de descendoncia entre
mezclada.
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Dentro del plazo de un afio se han clasificado el 11.7% de respon
dientes, 1o cual sugiere un deseo casi inmediato de numentar In familiat
 
en Ia categorle de tiempo entre 1 y 2 aos se registra el 6.7% de muje
res trabajadoras condici6n que sugiere ei uso de algdn m~todo confiable
 
no reversible, y en el plazo mdo largo superior a 
los 2 ahios se registra

el 20.%,ocondici6n que tombien sugiere la provisi1n de m6todosc c" plani

ficaci6n familiar ronfiables a un plazo largo, Las categorlas d0' 
o so

aplica o no responde"podrxan interpretarse como un deseo de no i;r mals
familia lo cual sugieren la provisi6n de m6todos iuirdrgicos. S. embar 
go dado el contexto exploratorio de la investigacicn y ia temdtica deli
cada que ello implica, nu ha sido posible detectar o solicitar respues
tas mds claras con referencia a ello.
 

En sfote3is la dindmica familiar fluida que se encuentra en el con
 
texto de Is mujer trabajadora es indicativa de in necesidad de proveer

planificaci6n familiar en forma accesible, f6cil y de bajo costo para

las mujeres qua trabajan fuera del hogar y a quienes se lea preaenta di
 
ficultades y problemas familiares ya sea porque consideran cumplido su

ciclo reproductivo v por las dificultades actuales de obtener servicios
 
de salud organizados pare atender la salud de la mujer trabajadora.
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5.2. CICLOS REPRODUCTIVOS Y PLANIFICACION FAMILIAR
 

Los ciclos reproductivos y Is vida de interacci6n matrimonial obe
decen a una serie de criterjos de formacidn socio-cultural y valorativa
 
cuya refercncia radica en los grupos de pertenencia y referencia de Ins
 
mujeres trabajadoras. 
En este sentido es por dems l6gico analizar este
 
comportamiento reproductivo en una perspectiva del comportamiento aplica
 
do y el contexto socio-cultural.
 

Con relaci6n a la actividad y el comportamiento sexual vale la
 
pena aclarar que no existo todavla literaIura empfrica do estudios e in
 
vestigaciones quo hayan elaborado andlisis vistemdticos de estos aspec
tos en la sociedad boliviana.
 

Sin embargo es interesanto hacer un intentn de descripci6n do la
 
problemdtica de comportamiento sexual-matrimonial en los grupos sociales
 
y culturales tipificadoa.
 

En el contexto indfgena las relaciones prematrimoniales y las opor

tunidades interactivas son muy amplias y liberales puesto que por la par

ticipaci6n de las personas en actividades agrkoolas, se puede considerar
 
Is existencia de controles ms individuales que sociales an cuanl
4
 o al
 
comportamiento sexual atahe.
 

El proceso de noviazgo responde a una serie de fdrmular y compor

tamientos sociales en los cuales toman participaci6n tanto los interesa
 
dos como los familiares la iniciativa on la selecci6n de la pareja pue
de ser en forma indistinta a ambos sexos.
 

Dentro de la valorativa esperffLa en sexualidad y en aticoncepci6n
 
se considera que el beso como expresi6n de amor entre enamorados o espo
sos no existe, siendo m~s bien reemplazado por el tocarse el 
rostro.
 
Del mismo modo parece no existir una serie do aspectos er6tico-culturn
lea en cuanto al seno femenino, constituyendose este m~s bien una funci~n
 
estricta de la maternidad, y en esta circunstancia parece existir una
 
prohibici6n total o tabd de la caricia sexual en la 6poca de la lactan-

Cia. 



Las relaciones sexuales prematrimoniales no conllevan una sancidn
 
social negativa, y m1s bien son conducentes a la relaci6n del "SIRWINACU"
 
o matrimonio de prueba, quo adomds de proveer una oportunidad do compati

bilidad de caracteres afines, sirve tambien a los efectos de la prueba po
 
sitiva de la fecundidad.
 

La fecundidad tiene entonces un nivel muy alto en la valorativa cul
 
tural nativa puesto que las mujeres infjrtiles son socialmente menos aee
 
tables; del mismo modo se conceptualize la incidenia de la Virginidad.
 
(Price 1971:253).
 

En este contexto la vnloraci~n de la fecundicades tan elevada que
 
su interrupci6n o prevencidn se considera corno 
grave falta a la comuni
dad y Ia familia.
 

Estos son algunos de los rasgos mns caracterfsticos de las cultu
ras nativas, sin embargo es muy importante recorder quo pese a esta geno

ralidad existen variaciones y modalidades regionales, dtnicas y geogrdfi
 
cas quo en alguna medida enoltecon o refuerzon mls adn estos rasgos cul
turales.
 

En ho que respecta al sector "cholo", la condici6n de marginalidad

socio-cultural tambidn influye directamente en sus modos de comportamien
 
to sexual y rtrimonial.
 

El dualismo se puede observnr al evidenciarse el rechazo explfcito
de los modos de vida y valoratiwa de culturas Indigenas y al mismo tiem
po regir su comportamiento por las mismas en forma implfcita.
 

En estos grupos sociales ha influencia e impacto do las aspiracio
nes y movilidad social ejorcon carnctorfstiuns dualistas y do anomia fa
miliar.
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Las oportunidades de contacto social entre los sexos en esta cate
 
gorla, se relacionan a las celebraciones religinsas y tradicionales en
 
las cuales se generan los procesos de selecci6n y compatibilizaci6n de
 
parejas. Los factores motivacionales en la selecci6n de los novios y es
 
posos mucho se fundamenta en las posibilidades de ascenso o movilidad
 
social.
 

El proceso de enamoramiento y rolaciones heterosexuaies rige nor
mas y patrones "machistas" y "dominantes", aspectos que una vez realizn
 
da e iniciada, la vida marital sufre unn inversi6n, puesto que debido a
 
sus caracterfhticas do conflicto cultural se genera una dependencia ma
triarcalista en 
lan relaciones familiares.
 

La agresividad es caracterfstica de las relaciones matrimoniales,
 
aspecto que otorga prerrogativa de "derecho" al maltrato ffsico a la
 
esposa y con la aceptaci6n e internalizaci6n de valores par parte de
 
ella.
 

El comportamiento sexual presenta moldes distintos puesto que mien
 
tras por un lado todavla ejercen vigencia los modos de comportamiento do
 
la cultura indlgena, par el otro,constante exaltacidn de la sexualidad
 
y la elaboraci6n del simbolismo sexunl 
en los grupos hispano-criollos y

los medios de camunicaci6n social incide mds adn en 
la desorientacidn y
 
el comportamiento mismo.
 

Las influencias religiosas de ia Iglesia Cat6lica con una sorie do
 
miildes esterotipados de comportamiento quo tienen una alta fluidez debi
do al impacto de los sociedades y pafses desarrollados es una do las prin
 
cipales caracterfsticas.
 

En cuanto a la fecundidad, la responsabilidad e incidencia de ello
 
recae totalmente en la mujer y cuando on ello se produce cualquiera de
 
l, cursos de acci6n posibles son decisiones del criterio femenino y am
bas posibilidades ya sea de incromento o control no son muy bien acepta
dos por el esposo, y m6s adn on el caso de la regulacidn de la fecundidad,
 
ella viere a ser un motivo de graves condiciones haocia Ia estabilidad del
 
hogar. 
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Claro esta entonces qua este grupo social presents elevados grados
de dificultad en cuanto a la identificscidn y andlisis de pautas de com
portamiento sexual y fecundntivo.
 

En lo qua respecta al sector social hispano-criollo au caracterls
tics principal se presenta en sus modos y estilos "occidentalizados" en
cuanto al moldeamiento de la valorativa y del comportamiento. (Cisneros
 
1975:38).
 

El comportamiento sexual y matrimonial en este grupo descansa en un
elevada proporcidn en el doble STANDAR esto es la mayor liberalidad no

cuestionada pars ei var6n, y una serie de restricciones pars la mujer.
 

En cuanto a la fecundidad y la anticoncepcidn se observa nuevamente

ia expresi6n dualista y ambivaiente; puesto a un nivel privado y en el
contexto del comportamiento individual so considers un derecho, y se uti

liza anticonceptivos, por un lado. 
En In 
otra cara do is medalla, a nivel pdblico Is aceptaci6n de las condiciones anteri.ores es bastante pasi
va y en ia mayor parte do las circunstancias negativa y opuesta.
 

Como so puede apreciar en esto rico mosaico cultural ex'ste sits

diferen:iaci6n social y variabilidad de comportamiento, debido a un conjunto de motivaciones cruzadas igualmonte poderosas, qua ejercen una so
nie de influenIciay caracterlsticas do los cuales ei andIlisis tdcito,
claro y dicotomizado do 
 variables que pudiesen servir como predictorat del 
comportamientg, es sumamento diffcii. 

La incidencia de todos estos comportamientos diferencizdos implica

entonces las posibilidades de un andlisis y qua permits elaborar curso
 
do accidn que puedan ser s6iidos y prodictibles.
 

El conocimiento de m~todos de plonificacidn familiar en 
forms es
peclfica os una variable inicinl del nn~lisis de los resuitados de is
on
cuesta realizada a las mujeres trabajadoras. 
El 74.7% de las mujores res
pondientes indicaron tener algdn conocimiento relacionado a diversas mane
 ras de controlar los niveles de fecundidad. 
El 25.3% de Ias mujeres encuestadas indicaron no conocer ningdn procedimiento o mecanismo para con

trolar o limitar Is fecundidad y el ndme.o de hijos en la familia.
 



Con el objetivo fundamental de probar el nivel y dreas de conocimicn
 
to anticonceptivos y de varios m6todos de planificaci6n familiar en la men
talidad de las mujeres respondientes se solicit6 a ellas su opini6n sobre

el conocimiento especlfico de algunos mttodos de planificaci6n familiar.
 

Las pIldoras anticonceptivas o pastillas representan ei m6todo anti

conceptivo mds conocido por todas las mujeres rospondientes con ei 40%.

El dispositivo intrauterino es ei sbgundo m6todo anticonceptivo mds cono
 
cido por las mujeres entrevistadas con el 31.6%.
 

Aunque tdcnicamente no es un m6todo anticonceptivo sio mds bien
 
un remedio indeseable dentro del contexto social y cultural del pafs el
aborto fue mencionado por el 20,% do mujeres respondientes como un m5to
do de planificaci6n familiar. 
Los anovulatorios de dep6sito represen
tan el siguiente m6todo de planificaci6n familiar conocido por los res
pondientes ytienen representaciones menores al 201%. 
 Tambien se hizo las
 
preguntas de conocimientos de los mismos m6todos con una ayuda por parte

del *,ncuestador que consistla en ofrocer una ligere explicaci6n de los

m~todos a las personas que en principio decfan no conocer los m6todos,

mediante esta !,:
nica se logr6 tambi6n representaciones importantes en
 
eI conocimiento de estos m6todos.
 

El siguiente cuadro refleja una visi6n comperativa del conocimiento

de los diversos m6todos anticonceptivos con y sin ayudn del encuestador.
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CUADRO NO 30 

CONOCIMIENTOS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS CON Y SIN AYUDA
 

•.Conoc, Sin Ayuda 
 Con Ayuda TOTAL
 

M D 0 S I
CA,o CA N O ,o CA0S I 

,CA CAA 
NO , NOCA 


1CA
0 
Pastillas-Pfldoras 204 40.00 306 60.00 155 30.29 355 69.61 
 359 70.3
 

Condon - Preservativo 
 78 15.29 432 84.71 
 84 16.47 '426 83.53 162 31.7
Lavados Vaginales 
 76 14.90 434 85.10 
 87 17.06 423 82.94 163 31.9
 
Inyectables 
 87 17.06 423 82.94 
108 21.18 402 78,82 195 38.2
 
Dispositivo Intrauter. 
161 31.57 349 68.43 
 140 27.45 370 77.55 301 59.0
 
Quirdrqica femenina 
 60 11.761450 88.24 
 77 15.10 433 84.90 137 26.8
 
Quirdrqica masculina 
 37 7.25 473 92.75 
 43 8.43 467 91.57, 80 15.6
 

.Aborto 
 102 20.00 408 
 80.00 135 26.47 375 73.531237 46.4
Ritmo 
 82 16.08 428 83.92 110 21.57 400 78.43 192 37.6
 

Retiro 
 33 6.47 47/ 93.53 160 11.761 450 38.24 93 18.2
OtroB 
 45 8.82 465 
 91.T8 22 4.31 488 95.69 67 1
 

En los datos anterioros la tendencia al conocimiento con ayuda y ex
 
plicaciones dadas por los encuestadores olevaron los niveles de represen
taci6n de conocimientos en todos los varios m6todos de planificacidn fami
 
liar en un 100,%, 
o sea que logra duplicarse la representaci6n de personas
 
que conocen sobre estos mtodos. 
La exactitud y profundidad de estos co
nocimientos sin embargo no ha sido detectada en estas preguntas limitando
 
se 
solo a la dimensi6n do las respuestas por parte de los respondientes y
 
no en la profundidad de una evaluacin sumativa de dichos conocimientos.
 

Con reforencia a la prIctica del uso 
do los anticonceptivos en el
 
contexto de la vida familiar se ha tratado de medir 2 dimensiones impor
 
tantes por un lado la perspectiva del uso 
de anticonceptivos durante al
 
gdn tiompo y la 2da. tiene relaci6n con el 
uso actual de diversos m~to
dos de planificaci6rn familiar durante el perlodo de realizaci6n de la
 
encuesta.
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En ambos casos y para todos los m6todos anticonceptivos mencionados
 
las representaciones de 
uso tanto en una perspectiva pasada como actual,
 
presentan niveles de representaci6n muy bajos.
 

El siguiente cuadro muestra los resultados computados en 
este res
pecto.
 

CUADRO NQ 31
 
USO ACTUAL Y DE ALCUNA VEZ DE ANTICONCEPTIVOS
 

USO ALGUNA VEZ 
 USO ACTUAL
 
M T D
0 0 
 S I 
 N 0 SI - 0 

______CACAI/ 
CA %' CA 10 

Pfldczns - Pastillas5 0.98 505 99.02 24 4.71 486 
 95.29
 
Condon -Preservativo 
 - -5101 100 4 78 _5-5f[, '"1.22
 
Lavados vaginales 
 _ - 510 100 10 1.96/ QInyectables J9.04
2 0.39 508, 99,61 4 78. 506 99.22
 

Dispositivo intrauterino 
 27 5.29483 94.71 
 39 7.65 ,' 92.35 
Quirdrqicos femeninos 1 0.201509 99.80. 2 0.3-2f'08 
 99.61
 
Quirdrqicos masculins 
 - - 510 100 -  510 100
 
Aborto 
 1 0.20 509 99.80 
 2 0.39 508 99.61
 
Ritmo 
 18 3.53 492 96.47 37 7.25 
 473 92.75
 
Retiro 
 2 0.3915081 99.61 
 3 10.59 507 99.41
 
Otros 
 17 3.33J 493 96.67 15 2.94[ 495 97.06
 

Los datos anteriores muestran que tanto en 
la circunstancia de ha
ber utilizado alguna vez como en el 
uso actual el dispositivo-intrauteri
 
no es el m6todo de planificaci6n familiar m6s popular o utilizado, conti
 
nudndole el 
ritmo, que es el m6todo aceptado por la Iglesia Cat6lica pu
diendu deducirse su popularidad al grado de influencia de la religidn en
 
las mujeres respondientes, variable que fue explicada anteriormente. 
La
 
pildora anticonceptiva es al ter 
ar m6todo mns utilizado dentro de los
 
pocos casos reapondiontoo al uso do anticoncepiivos.
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CUADRO NO 36
 
NUMERO Y PORCENTAJE DE INSTRUCCiON FARMACEUTICA REFERENTE A SALUD 

CATEGORIAS 
 N!-A , 'ACUiIJLATIVO , S.l- ' 1 1.96 1.96No 500 98.04 28.04No0 T A L ' 510( o00.00 100.00 

Promedio = 1.98 D.S. 0.138
 
De 510 personas encuestadas se observa que 1.96% es decir 10 personas scuden a -ecibir informaci6n en relaci6n a problemas de salud al far

macgutico de la zuna, informa!i6n que se puede ccnsiderar mu; 
reletiva
 
por el hecho de quo en ol momento politico econ6mico social que vive el
pals hacen que los ingresos econdmico familiar hayan disminuido por lo 
tanto la demarda de los servicios de la Caja y do los farmac6uticos ha
yan tonido un aumento. 

CUADRO N 37
DISTRIBUCION DE UN NUMERO Y PORCENTAJE DE LA ATENCION PROFESIONAL 

PROFESIONAL N!2 
M6dico particular 134 
 26.77
C.N.S.S. 
 117 
 22.94
M6dico empresa 
 24 4.71
 
Farmacutico
Curandero 10 1.96
2 0.39
 
Otros 213 43.73Enfermera y matrona 0 0 

TO0 T L 110 0nn
 

En e! cuadro se observa quo de 510 personas estudiadas, el 26,27%

buscan el apoyo de m6dico privado en la atenci6n de los servicios m6dicos

probablemente a pastir de tener los beneficios socio mdicos de 1. C.N.S.S.
 este (jrupo toms esta conducta probmblemente por motivacidn de prestigio

22.94o utiliz:on los servicios de la C.N.S.S., el 4.71% 
a mdico do la em 
presa. Lo que llama la atenci6n es que apenas el 0.390 sego, el estudjo
utilizan los servicios dcl curandero; deto no muy confiable, ya que porrazones no explieadas lns oncuestadas alteran la informaci6n, por otrn 
parte, el porcentaje do 43.73% puede ester comprendida en este item,
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las atenciones del parto por la abuela matrona o algn familiar cercano
 
asi mismo es necesario considerar, puoden estar involucradas en el cap!
 
tulo de otras.
 

CUADRO Ng 38 
DISTRIBUCION EN NUMERO Y PORCENTAJE DE LA LACTANCIA MATERNA
 

CATEGORIAS 
 N _ , tACUMULATIVo 

No se aplica 153 130.00 30.00

Si 
 304 59.61 i 89.61
 
No 
 53 I0.31 100.00
T 0 T A L 51 99 1 0.) 

M. = 1.96 D.S. 0.189 

De 510 personas estudiodas el 59.611 de las mismas ofrecen !a ali
mentacidn materna a los recidn nacidos del dItimo embarazo y apenas con
 
10.31% 
fueron negativos y el 30% no es susceptible de consideraci6n por

conatituir poblacin sin hijos (solteras) lo que demuestra que un alto
 
porcentaje sigudn normas consideradas como tredicionales en el aspecto 
cultural. 

CUADRO Ng 39 

RAZONES DE ABSTENCION EN LA LACTANCIA MATERNA 

CATEGORIAS 
 NP IACUMULATIV 
Desmejora lafigura 13 2.25 J 2.55
 

1Poca eche 
 -11 2.16 4.71
 
Horario 
 1 0.20 4.90
 

IReceta mdica 
 485 95.10 100.00
 
T 0 T A L 510 100.01 100.00 

MEAN = 6.803 D.S. 
 0.895
 

De 510 personas estudiadas, las opiniones que surgen de la investi
 
gaci6n referente a la abstenci6n de lactancia materna, nos muestra que
 
un alto porcentaje de 95.10% opinan la suspenci6n de la lactancia mater
na a indicaci6n m6dica, aspecto de trascendencia en virtud de 1'. 
 toma de
 
decisidn para tal conducta, no conoci6ndose la edad de suprecidn.
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Debemos considerar en esta poblaci6n infantil qua recibe probable
 
mento alimentaci~n suplementaria, los riesgos de incremento de problema3
 
gastro irtestinales (diarreas) quo 3on mayores, y por otra parte la ten,
dencia . la desnutrici6n, por el hecho de que a nivel de las mujeres tro
 
b 
 el prestigio de ofrecer leche enlatada a sus hijos constituy
un rol cultural probablemento esta poblaci6n infantil recibe leche enla
 
tada.
 

CUADRO Ng 40
 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA
 

WACUMULATIVO
,oA 

Ms fuerte y sano 11 0.20 0*20 
Alimento directo 1217 42.55 42.75 
Barato 79 19.41 62.16 
Ninguno - 12 2.35 64.51 

No responde 1 0.20 64.71 
No sabe 1180 35.291 100.00 

STO T A L I510 1100. 00 ! 100.00 

M = 2.656 D.S. 1.79 
La informaci6n de la gf6fica nos permite observar la aprociaci6n
 

de las mujeres madres y no madres respecto a los beneficios de la le
che materna para el hijo y se ve que el 42.551 
considera como un ali
mento ddrecto es decir de la madre al hijo el 19.41% barata. 
El 2.351%
 
le resta importanoia y el 35.29% ignora del valor ya sea como econ6mico
 
6biziyo como se ve un alto porcentaje no otorga a la alimentaci6n
 
del nifo por la lactancia materna ninguna valoraci6n quizas en este
 
grupo esta comprendido que las mujeres solteras sin ninguna experiencia
 
materna.
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t N. LfPS.O LATANIAMATERNA PARA LA MADREterNF ICS OE LA LACTANC;TA 1/T R/1 L iur. 
F 

AcLi)-rar-o;.or-to psitlkco I7-J 1.37 113 
[J4o,rite inf c iones 3 0 59 1.'96Facor econ6mnico 
 j 1 O.L 2.1..... _ .. 0 .20 2 ., 

No s hO _.-2 0.39 2. 55 
Noponde 497 J97.45 100.001 

T 0 T A L 1510 100.00 10.9 

M = 882 D.S. 1.127 

Se obscrva que dc 510 participantes un alto porcentaje 97.45, 497 
c-.sos ij hnn res.ordido a la pregunta, causes diffciles de apreciar pue
do ses par desconocimiento, real o per abstenci6n, real, a jar uija ikes
pJest . 

En relaci6n a los beneficios que puede reportar solanoInte Lin case 
ropor.6 el sentidu econ6mico de ahorro, dosconociendo 509 cases o sea el
;', que si'nificancia trascendental so puede dar a esta informaci6n?
 
que e:,iste un verdadeto dosconocimiento en la alimentaci6n del niho con

!.echo materna? cuyos beneficios son econ6micos, psicoldgicos y no solo 
parn la familia sino tambi~n para el recien nacido, porque a trav6s de 
Rn l,ctaicia materna se esta transm-tiendo la inmunidad contra diferen 
tes enfPredades que la madre haya tenido cuando nina (sarnmp i6n-virue 
I).
 

CUADRO Ng 42
 
DESVENTAJAS DE OAR EL PECHO AL NINO
 

CATFAORIAS N 1%:0 IACUMULATIVOI 
I No satisf-cen 31 6.08 6.08
 

24 4.71 10.78' 
59 1'.57 22.3-7, 

EnFc:n. Icecius-.3 32 6.27 28.63 

I ,r.ct, Eccn&rico 4 0.78 29.41
 

No r.:spcndc [360 70.59 100.O
 
1 r'T A L 510o ino00,00- -- , . . . .= 

;EAJ= 7.175 D.S, 2.937 
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N°
CUADRO 4.3
 

P-".rTI,,--
 D:.L STNDROME L'AR,EA 

A4T-CJ" LATIV 41J,111',.Lh
- !LW,1 

. . .47 9.22 9.2 , --- ,, .... 71Z 

.NO52 I)855.494710.720
NO RESPINDE I0)00
 

00 00. 

IIEAN = 3.017 
 DS. = 3.49

Ln informai6n recogida indica que de 510 encuestadas el 55.496 ha 

i-d,; 
cnfe.medads gastrointestinaies (diarreas)*1:" en alqr.. . d suvida y, ien do tJPi 
 infeccioso o parasltosis lo que ratifica poj 
 - inforeruia ce Ias condiciones gonerales del macro y el micro ambientc dondeVive;! al 10.201, 52 casos niegan, enfermedad aspecto dif'cil de roctif-icar y el 25% o 128. casos no responden igualmente es dif-cii. wortar cotoda 
 a ncepcdn que el sfndrome diarroa no haya tenido un hu6sped en
Is 
fa,i.lias que niegan la enfermedad en nlgdn momcnto de su vida, a6n
m6s si s9 toma en 
cuenta las condiciones epidemiol6gicas, sanitarias
del me.!-o ecoAgico e ell quo vivo, comunidades subdesarrol.Ldas 
con ddfi
ci.t en n dutaci6n de agui, nicantarillado, eliminaci6r, de roedores, esc2so u niig6n tratamiento de basuras y en algunas comnunidades fecalis
me oi 
aLze libre.
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CUADr' N2 48 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA DIARrEA 

IMEDJCAMENTOS N2 

-0 

Kaopectolin 
 14 
 2.75 
Enterolit 
 16 
 3.14
 
Jarabes 
 29 
 5.69
 
Inti Magnosia 1 0.20 
Otros 90 17.65 

T 0 T A L 15.0 29.43 

CUADRO NQ 49
 
NFD ICANENTOS CASEROS PARA DIARREA 

MEDICAENTOS NQ _ , 
Combinacidn lfquidos 
 0

caGsLros con s6l idos 

0
 
0_0 

Combinaci6n s6lidos case
 
zos, medicinas do ruhi-
 1 
 0.20
 
drataci6n. 
 -_
 
Combineci6n llquidos case
 
_Ios con modicamentos. 
 - 9 1.76 
Otras combinaciones 
 6 
 1.18
 

No responde 
 J275 53.92
 

T 0 T A L 291 /.06 
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6.1. 'A PERCEPCION MASCULINA SOBRE LA TEMATICA DE LA
 

MUJER TRABAJADORA
 

Puede definirse Ia percepci6r 
coma el proceso de toma de conciencia,
mediante los sentidos, del media ambiente. 
El individuo interprets los es
tfinulos recibidos, situdndolos dentro de sus cuadros de referencia. 
 Ln
ee4Imulos, las necesidades y motivaciones estan condicionadas par la percepcidn, puesto que Ia percepci6n de las necesidades cambia las actitudes.
 

La percepci6n es subjetiva, selective y temporal. 
Es subjetiva por
que las reacciones a un mismo estlmulo varfan de un individuo a otro. 
La
selectividad es el resultado de la naturaleza subjetiva y de la capacidad
flsica de la sensaci6n. Finalmente es temporal porque es un fendmeno que
 
se produce en el corto tiempo.
 

Referente a la percepci6n del hombre frente al trabajo de la mujer,
6sta estard en funci6n directa d la toma de conciencia del rol que la mujer juege en le familia, en su micro sociedad y en Ia sociedad en su con
junto.
 

Si se considera que la mujer debe estar presente en las realidades
temporales, dportando su ser propio de mujer para participar con el hombre en la transformacidn de la sociedad, el valor del trabajo en I mujer
no debe ser solamente satisfaccidn de necesidades econ6micas, sno instru
 mento de personalizacidn y construcci6n de una nueva sociedad.
 

Si se pregunta el hombre: qud piensa respecto al trabajo de Ia 
mujer en labores fuera del hogar ?, las respuestas variarfan desde las que
admiten sin ambajes hasta las que niegan rotundamente.
 

Esta situaci6n implica necesariamente un estado de marginai6n de
la mujer, consecuencia de atavismos culturales (prepotencia del hcmbre,
salarios desiguales, educaci6n deficientu, etc.) que se manifiesta en su
ausencia casi total de la vida polftica, econ6mica y cultural, agregndo
se ademds nuevas formas de marginacidn en sociedades consumistas y hedonietqs, Ilegando a extremos de transformarle en objeto de consumo, disfrazando su explotacidn bajo el pretexto de evolucidn de los tiempos.
 



;.-, destacarso como signos positivos,
cbargo. deben 

c-'ec- i .lento pero- ngresj rc la U:Iujar en tarecs de la eonstrucci&, de h s.-"a,el rcur.jignieint de !las organizaciones femeninas quo trabaj.nu Par loorarI,"p'n,-1mc 1 in o incor:ornei6n de la mujer en todos los drbitos. Esta visimln se d mayor a inodida quo vaya cambiando la perc'pci6n dc2_ hombre rspocto al rol que la rlujer deba jugar en l 
sociedad, 
En la familj.a e1.se v £obrecargada ademds de las taroas dom sticas por el trabajn profesional y en poas cosas debe asumir todas las responsabilidndes, 
por aban
donu del hogar por parte del hombre.
 

En la investigaci6n 
no se pudo dejarz de considerar la opini6n de
 en
los hornbres, vista quo ella no deja do tener una incidencia 
en lapercepci6n sobre el trabajo de 1c, mujer como sobre ol usc do 
 los dife
rentes m6todos do plan;ificncidn familiar. 

De la muestra poblacional que se 

do 

analiza, un 90, pertenmce,al sector empreqns industriales. 
El 89% son empleados do la institucidn.
El 70% realiza actividad laboral y ol 26.67% est4 en funci6n adinistra 
tiva, 

La variable "idioma" nos lleva a deducir el origen urbano o rural
 
dc los individuos. 

CUADRO N9 50 
IDIO.MIAS QUE HABLA 

iDIO 1AS I. F e 

S61o noCastela 
 27 30_
Caste I]anoy aymarn 

.30 
55 61.1 

I Lteii22_yuechJa 3.33 94., 4A 
queehua.
Castellano, aimara 


5.56 1 0i, 
100 

T A L
0 T 90 1 i100.0 

- i"0 . 
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C] arnmente so puedc relcionnr In activided con el idioma: El 30%d,/ hubla castellana eal-A circunscrita e actividades administrativas y el
 
7S' qLe habla castellano, aimara y quechua a actividades laborales, de
dorde su coligo que esta muest.a poblacional mayoritaria proviene de 4reas 
r';rales, ya sea en su origen a coma descendientes.
 

El nivel de escolaridrd refuerza esta afirmacifn: 

CUADRO NQ 51
 
NIVEL DE ESCOLARIDAD
 

V A R I A B L E S f 

Ninguno 33.33 3.33 
B6sico 18 2C.00 23.33 
Intermedio 18 20.00 43.33 
Media 27 30.00 73.33 
Tdcnico medio 12 13.33 86.67 
Univ. v Tre.Suerior L12 13.33 100.00 

T 0 T A L 90 99.99 
El 26.66% posee una educaci6n superior) necesaria pora ejercer fun-


Ceone 
administrativas que requieren mayor responsabilidad e iniciativa,
 
quo le permita snlir de la rutina. 
El 70,% tiene un grade de instrucci6n
 
que ve desde el alfabetismo bdsico haste el bachillerato. Este nivel per

mite al individuo ocupar cargos de Jefes de Grupos de trabajo dentro de
 
la actividad laboral en las empresas industrialisi
 

Esta reaeidad 1leva a las siguientes coneideraciones:
 
a) La percepci6n sabre el trabajo de la mujer, del hombre del drea


rural, est4bajo el influjo de su media ambiente. Aceptar que la muje_

trabaje no rise con su 
cultura. Ella se convierte desde temprana edad
 
en copartleipe de las labores agrIcolas sin descuidar 1a8 
 obligaciunes del
hogy.r.
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A1 emIgrar hacia los -,entros urbanos y optar nuevas actividades, esta
WCtLud nc cambia; permite que la mujer pose a desarrollar trabajos en fd
bi~ijas y si asl n3 fuese, dedicarse al comercio minorista. La intensiona
 
lidad doeste cambio, no radica ciertamente en la b6squeda de su perfec
cionamiento sino m4s bien en lograr un mayor ingreso pars mejor sustento
 
de la familia. 

En el sector laboral se comprueba el incumplimiento o la evasi6n
 
de lns leyes que protegen a la mujer. 
Frente a esta situacidn ellas no
 
siempre estgn organizadas para exigir el respeto a sus derechos, lo que

permite stJ marginamiento, no debido a la actitud del hombre sino a la so
 
ciedad en la cual se sumerge.
 

b) La Percepci6n del hombre urbano se halla Influenciada por estf
mulos, motivaciones y necesidades propias de ina sociedad en vfas de de
sarrollo, donde sun no se ha podido superar ia actividad machista del
 
hombre.
 

El grado do aceptaci6n a que la mujer participe en actividades eco 
n6micas, estA en funcin a ls necesidades fisiol6ginas no satisfechas:
alimentacin, vestido, educaci6n, vivienda, etc.
 

Aceptar este hecho implica en el hombre una renuncia de su rol de
 
jefe de familia, en el contexto de ser el dnico quien debe aportar en su
 
totalidad los medios de mantenci6n y desarrollo del hogar. 
La mujer con
 
su aporte econ6mico se convierte en un medio de control de los orfgenes 
y fines de la ecbnomla de] hombro.
 

En la toma de conciencia de esta realidad, juega un papel definiti
 
vo 19 educaci6n familiar e institucional. 
Si al hombre se le concienti
za d; temprana edad respecto a la divisi6n del trabajo: hogar-oficina
familia-Empresa, su actitud hacia el trabajo de la mujer serd paternalis

ta y no concebirA que ella sea copartfcipe do los deberes y responsabili
 
dodos del desarrollo del higar.
 

Pasemos ahora a considerar las opiniones respeocto a la planificaci16n

familiar. 
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Armn1izando In"variable odad", 
se tiene los resultados siguientes:
 

CUADRO N2 52 

EDAD C7 PARTICIPANTES 

V IA B E jF°, 
 Ac . 

Entre 21 - 25 ahos 9 10.00 10.00 
26 - 30 aios 23 25.56 35.56 
31 - 35 afios 17 18.89 54.44 

" 36 - 40 " 18 20.00 74.44 
" 41-45 10 11.11 85.56 
" 46 - 50 4 4.44 90.56 

MMs de 50 aros 7 778 97.78 
No sabe 2 100.00 I22 

TO AL91; 100.00 
El 75.56% se halla comprendido entre los 26 y 45 aMos, lapso de


tiempo en el cdal je fundamenta una familia. 
 Si relacionamos esta varia

ble con el estado civil de lo 
respondientes 
 el 77.77% contrajo matrimo
 
nio o estuvo conviviendo con una m'jer.
 

CUADRO N2 53
 

ESTADO CIVIL
 

VAR I AB L E 
 F 
 Ac.
 

Soltero 
 20 22.22 
 22.22
 
Casado-Conviviento 
 66 73.33 95.56
 
Divorciado 
 3 3.33 98.89
 
Separado 1 
 1.11 100.00
 

T 0 T A L 90 99.99 
La diferencia existente entre la nategorla soltero y la edad de

pLr> ecpantes de 21 a 25 afos puede estar concentrada en el segundo in
terva o de 26 a 30 aros a quo sean solteros mayores a 45 aos. 

A! analizar las variables: "embasios de la conyuge" e 1hijos vivos

actualmante', obtenemos una conclusi6n importante: 
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CLIADRO Ng 54 

E.IAR,.,ZOS DE LA CONYUGE 
--; - -- CA . "'i 

A -ABL E S 1 o t, 

No sabe 26 28.89 28,89
 

1 5 5.56 34.44 
17 18.89 5333 

I3 16 17.8 71. 

4 8 8,09 8 I 
5 	 6 6.67 ()6' 67 
6 7 7.78 9,4.44 

7 
 3 3.33 97.78 

8 6 	 2 222 100000.
 

CUADRO NQ 55
 

HIJOS VIVOS ACTUAI.MENTE
 

VARIABLE F 	 Ac. 

1 
 7.78 7.78
 

2 	 I It23125.56 33.33
 
10 111.11 4"4.44 

4 9 110.O 5444 
5 3 3,33 57.78 
6 	 7 7.78 65.56 
7 2 2.22 67.78 

O 	 6 mns 1 1.11 ., 

28 31. 1 IOC1O93" 

S T 0 T A L 	 90 00. 00 

v 	 •- N fim.o.r,: 

u.e. ellT . .. L , .... t L, 2')' r),-;3 V,
{; c:7;'-,,6 vc'cOus = Sic.t personas quO dier6) 6 1)i4Si jV.vvO ) 

-- 11 .' 



,:In la renlidad, esta reloei.n (7.785s%) no es comdn. Lo. muestra d 
coxi., iesuit.do lo contrario: mayar cntmi.dad d- )ersonas embnraazadas rnIfs 

. '/3 - 6/5, - 3/7 - 0/6), menor caritidad de ellas que dier'6n hijos 
qic riven L ttQl,-'te (10/3 -. /5 - 2/7 - 1/8) y i'cv menor canti 
drd do rnuje:es embarazadas reinos veces (5/1 - 17/2 - 8/4) mayor cantidad 
d. el.l.9s quo dierfn hijos vivos (7/1 1 23/2 - 9/4). 

El 36.67% do las mujeres de los participantes c tprendidos entre
 
los 26 a 35 a~os, tuvieron do 2 a 3 embarazos y tuvieron tambien de 2 a
 
3 hijos que viven actualmente. 
Por la acumulaci6n de la frecuencia, se
 
puode decir que el ndmero de hijos deseado entre los 26 y 35 afios 
es do
 
2 a 3.
 

Se puude suponer tambi.n que este porcentaje de individuos (36,67%)

utilizan algdn m6todo de planificacidn familiar y a modida que au i.enta 
e2 ndmcro de embarazos, disminuye el 
uso o conccimiento de -iguno do
 
ellos.
 

CUADRO NQ 56 
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
 
USO Y CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS
 

MUESTRA = 90 INDIVIDUOS 

M- E T 0 D 0 S SI NO 

-8190.00 9 10.00 
Prese;'vativc-C.ondon 61 67.77 29 32.22 
Lavad9s vag i.ales 37 41.11 j 53 58.88 
T no 37 41. 53 58.83 
D.I ',___ 49 54.44 41 45.55 
,st.ei1idad femenhina 23 25.55 67-------- 64',4AIE3Lovjlidad asc-!lina --- . --._ _ __17 18.88 73j8i1' I 
Ibci1 i'ro'.ocalo 6 76,66 2.233'. _1I1i -1
 

- I 
30 133.3 6 66,66 1 

.1- 72i C -. 
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4~ ojui~s~lUion.L~a~ p f c nf alg~n mckodo pa.ra que 
.~.0's ~'j~ro cwtL Oz -eo 7a.89%,O respuindi6 quo s-f y c-,51u el 21 A11% 

Culso0n 10s imtodos nfs conocidos 7 per 6rden de ir.,,c',tancjth:
La oti~ (90,,), el aborto proveccado (76.66,%), los proservLt.vos o coll 
doncs ( 7,77,%,) y oi dispositivo iitrauterino (54.44,%). 

Li9rfla la atenci&, el alto percontaje de conc ntr, i6n d, la mrus-
Lraoen el aborto provocndo. Este heche puOdo tenor dos explicaciones: 
.:.Preci no juega un rol inportante puesto que, para el 70,'' de los par 
ticu4pantos su efecto es socundario. segunda raziinLa sodan is reiacidn 
expltccda entre ndmnsro d,- ombnrazos 6 hijo no.1.vvs n npa
dea cdjcnci6n p-Lr& .In rpinrifica-i~n fniliar, so dubc-xfn 'n.nuar sobze 

Ia i~:ic.,ajc ~ o;dJ.&.Lrazo y en las peligros pora la salud de 1,q ma
dre Oel usC) da m~todos provocados. 

IIo3 rn-odos no usados ) rnenos ConoCidos son: La vaoctoma(11%
lao coterilidaj fernuninp. (64.441%0), el retire (66.66/'0), el ritmo (63.30)

las inrycciones (56.88%) 
 y los invades vaginaies (58.88%). 

L,--s r,.,.zcnes son f~cIJlmente deducibles: ia esterilidad mn-a~cuiina y
2r~Uun:niiainfiuyan en in perc-epci6n Lie is masculinidad on el hOmbre 

L541) y e*n In maternidad por parte de 1,9 mujer; ex~stiendo 1-11ii 
(1antido de Procreac-6nsu: come finaidad de su oxistencia. El rit 

mo v .. rctirrj no son conocjidos o usados simplemento porque-, ei pr'orc
impliici efuerzu, respeto, educaci6n y control per parte. doi hot-bLreo 
E.-ios cibpoctCos son dificilnunte aceptadus dado e.i amn:300;1c.0 CURU 
rnl dO PLI dosarrolIc. El segundo es adn m~s contradicto~vo a su per-


Ot) - c hombre.
 

Csu.:o quleda expuesto en ei andlisjs do Jlos dates sd ijob
ti~ri e liu trntstra poblacionai, la porcopcidn rnasculir. respcotho al
 
t::~ (!c-~ -'~ micer,
a t1lana ccnno't;aciomnc pojo.tJt~e.IrofL,;1das.
 

~~~u ~~ I'.~~~'- dependcrL
an,:C46n do 'a tomwi chJ,conciorcoia doi. rci que)
j I.mjor ren hi enoEtrucci6n do su porsonalidad::' 

en Ina r;2ufda! cu ,-o 
i!:~& VF-,erzn laboral. 



": -TNFS pRf .C.)o,.AR LA SLtD Y \-DA FAI1LIA DE LA 

L4U ";_R TR.AJADCRP. 

La pobruz- y in enferiedid son dos entidad , ncsoigicas Jo,;de poir,',erg'sro auLientaban la tasa de su incidencia afectand) a g-rndes pobla 
..cins de la hur,aridad, los esfuerzos para mojorar las condieicnos del

rive, de vida estan dificiertemente integrado.; las pollticas do Educacidn y el Desarrolio Econ6inico se encuentran fronadas por une srie d
tactcire, ya que el factor econ6mico determina la amplitud que se de a
 
los servicios do salud. 

La poblaci6n crece, con un ritmo lento eo los parses d, arroilados 
y la di.ponibilidad de servicios de salud es proporcionaj., ccurridndo loconL'rario sn los subdegarrollados, estos dltimos buscan las fcrnas de sa
L'r d2 
ose estado mediante Is industrializac-.'6n y se van c.eando proble
mas requiriendo soluciones urgentes ya que existen presiones soc.-.._es y

paroaelamante hay crecimiento poblacicnal.
 

Proporcionar salud no es 
tarea fdcil, sobre todo en un pals en vfas
de desarrollo, donde existen situaciones desventajosas, d~ficit econdmi
co falta de educacidn sanitaria, etc., 
y se agudiza por el d6ficit de

persoral de salud y los sistemas inadecuados de preparacj6n de los mishmus, r.anteni6ndose el ciclo de enfermedades y pobreza por ms Lle:' o. 

- I PROBREZA 
BAJA PRODUCCION L,'
BIE FESY SERVICIOS, 

CIA ESCASA INVERSION I "T'NGPI 'SOr 
I' EN .. M.P Y S.P.Ir " " " 

En ATENC.MEDICAI NUTRIcxcNniF' T 

EFOA-' SEDUCATION -



•-rn. icmente), Oot'i situacidn cr'ftica coincida actualmento con
I:1.d1.V-:nton dc ia t ,cnologfa m6dica, sistomas de diag-i6stico y trata
i,eito cortando !a historia natural cle la enfermedad a la brevedad po........
icono quo a esperanza de vida del hombre! al n::er ea mis jar 
ga cada dfa con un status nutricionol a base de protefnas animnles, as
pectos que ocurren en palses desarrollados, lo que no ocurre en el otro 
e. remo, con poblaciones con alitas tasas de natalidad y mortalidad, conprobiemas de subnutrici6n y onfermedades carenciales, mueren muchos se
res por enfermedades que hoy en 
dla, son prevonibles y curmbleso sobre
viven a costa do una invalidez ffsica y a vaces mof-tnl por falta de los
 
eoementos do In medicina modurna, o por la organizaci6n deficiento de
 
los servicios m6dicos, y on ocasiones por la escasa preparacidn acad4mi
 
ca do los recursos humanos, fruto de los obstdculos determinantes do los
 
educadores que proyoctan nuevos progrsmos 
, on ocasiones divergertos a
 
las ,ncesidados
do salud do un pals.
 

Un sistemn de salud eficaz debe considerar Ia satisfacci6n do las
nocesidades qua In comunidad considera inmediatas, aliviar los sufrimien
 
tos y ei dolor y evitar la muerte, al mismo tiempo debo ilegar al hogar,

dot,3r a ia vivienda, agua, alcontarillado, al hombre, alimentaci6n, para
quc 
sean eficacee ostos sistemas requiere que los programas sean cuidado
 
samente disehados, aprovechando on forma 6ptima los recursos existentcs
 
qu'2 on el momento so disponen y son limitados.
 

Bolivia, pals demogr6ficamente j6ven con una poblaci6n do 17,' meno
 
ras d 
5 a.cs, 45.84% de sexo femenino, de in cual el 23.25,o en edad f~r

til, con riesgos de embarazo, parto-puerperio, con altas tasas de morbi
mortIidad infantil.
 

Los servicios do salud, tanto estatales como de seguridad social

co2c.....dos a nLvel urbano, con gastos p~rcapitn (1979) $bo 
795.87 para

lc Cijaz. ,Ncional
do Seguridad Social y 6.109,64 $b.pnra la Caja Petrole
ra, cc.,p-:,ativamante el MP.S y SP. tienen un gasto do 279,87$b. percnpi
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3 or0 Ce gu-idnd on-i,.l cubre1 145.-0404. El hiPS y SP. 
y los 5o..viluo privndos 160,885 (3979), existiendo uno lave me

'l..n lF, utii.jztc:i de servicios en el t6rea urbana, en cn'lhio a ni-v-wI vur£l no pre!- ntnron cambios significativos. Todo osLo so d-he afu'.ctores de restricci6n dentro cl sistemo dc salud, ias (rcn.; do apoyo,anf:eiiminto, supervisi6n que cumplen deficienternefite sus ohje!Lvs, Ia
i,,,;snolid-d funcionaria, los moconismos do: coordinaci6n intersoctorial
6 intr'nsocto1'ial son deficientes, el personal dG salud no ti(:n , un adoCu'Jdo ent.ontmiento para e. desempoio do sus funciones; on lo ocon6anico
ul d6ficit presupuostorio no permite lia implementaci6n do porsonal-ad-
Cuaci6n JO sejvicios y loglstica, etc.
 

A~'cjio~s ja mjorar Ia salud. 

Parn poder cumplir la anterior promisa es nocesario tener como baso uni politicn do Salud sobre la que descansa todo 0i Sistemr, de salud. 

E1 principal objetivo del sistema do sclud es que todo habitante
del pals recibn salud socialmente acoptables y compatibles con el desarrollo ccon6mico social, que l: permita gozar de nivel deun salud acordo con In declnraci6n de Alma - Ata. Cobertura se considera que sea el
rusultodo du U-n oferLa eficaz y sistematizada de los servicios de salud 
qu,? sat.i&Fa las necosidades do todE, la poblaci6n. 

Pfkrn alcanzar este objetivo es necesario tomar en cuenta las estra
 ....LL O trazadn, do acuerdo a la polftica de salud a tnediano-laroj plazo. 

A'._n1c.J.6n primaria d salud. 

Se cunsidera quoe es le osistenci- de salud integral, pu,.otns i. al.cr.c-e dLt i comunidad por medios que le senn socinlmente acepa.'.kIr. ccnpcr tic.prci. do la comunidad, y el pals, q:o pueda soportaIr, siondo i.r~spc-:4 bilidd do ejecucin el equipo do salud y l cornunidad, r,:nstJitu
yu el mcdlio prl.incipnl del sistema de salud y da extensJ.6n do cobortura. 
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~-o~nu.~1 :~ aa~o~nd nia ofr~rta y InP dom-M~na de c'' j,at;
petEc-i.n dt-, ,-orvicios-L.ducnvci6,- prim lasnotud, proyecc,1n del 

b~j~1 h-'j' Jr; omun id a trnvt s d- ofertzi do sorvicia :k1rju 
to do la Oxtons-i6n do coberturn. 

DOarirrollo Iflsti'tLciorisl 

Es el proceso por e~l cuai. ol Ministeria promuove y ejecuta acciones 
Sis~m~i:c)st6cnico ndministrptivas del sistema de snalLd a sus polfticas 

y estratoejlhs. 

Coordina ontidades controlizndas y dascontrnlizadas intaor. 'a aten
Ci6n i'adi.C.:, compaLibiliza recursos, planes, procirrnas busef. aficiencli9 
dcl sui'vicios, nmjora el sistoiin logistico, etc.
 

Formnc-'6n 
 de recUrS03 hufnrinos 

El objetiv'o dentro &L c-st cnmpo es In de desarrollar "conocimien
tos, actitudes y dotruzas" dc1 personril 
do snIud que intervione en los
 
procusos do cambio 
 no solo instibjcionnl, corno tsrnbi~n on Iln apiicacjdn
d,- Ins acciounes do sinlud do los programns n aplicarse dentro ol sistema 
do sC:1UJ. 

mocrLarm(z, Ins accioncs do snlud toner coburturn y maoyor dnrnenda 
por rnocii2o do Los servicios do salud, os necesario planificor el programn3 du± Salud Proven Liva y asistencial towind oncL~tlsPj in 
do Saluid Ins quo deben ser enunciadas tomnando en cuenta icas pramnisc-.s in
dicnj&., y sin olvidar la influencia culturnl aspecto qu.. jUega uni pa
pelm~ importantr3. 
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r370furoncien l vida 'Frn~linr Insaoes necoesnrivs y do~ pro
yoc~in~i utu :-o r~hionan con I" riLv*2-.n de stxvi*c, c, Uvi~c:~vs 

y c,-co!sc,, i ri fnpmU4 inr u!n bcpw rs p ir, rn''crts y cotru~ ~ciia 
qui- :-)ccr! f scor piovi ;' j PO-r 10S nI-ICInS OnMPTCOSM, 0, 'an si~ec;!i du x:oren.

do Ccornurcio. Tc.mbi~n In provisiir de servic-ios pkrnificricit'n famrilianr 
s: podjrfi ronliz,-u hjjO tin mzdelo intecirodo de raforancia a coF~fo bajo
tanto 2E)VS los ui,,p.cosarios ccrio parn los trabajadoras. 



6.5o CONSTDRACIINS FiNA.ES 

Eldcir, .... ., dc. poblici6n que 'I prosorit se ps.'onti eno 1pa.fs 
.-i'i- unr_ tus, d12. 2.5% nnurul, in ;sperariza de vida osta calcl.I.n pare 

,c 2 crih.. 1 53 "..los, in tess totF!1 d'.) feLtilid.'ld us el 5.5, ,". .oia 
t- . do nntalidnd calculada en 40,0, mintras q-e I@ morta.icdnd es do 19.1 
par nil, pnrn el afio 2.010 in peblnci6n del pa.s se h'ibrd duplicado nican 
zandc un total de 14 rillones do habitantes. Bolivia como co'ntexto socio 
culturnl presenta rico mosaicoun de tradiciones y valores diferenciales 
o irtogrados a In vez debiendo analizarse la problerntica de In partici
p'icidng eccidmica femonina en ste contexto y contenido problemdtico qua
 
oJ..! p:esnta.
 

Los 2 enfoques desarrollistas para el an6lisis de la notivildnd oco 
ncrnico suponon una particLpaci6n creoiente igunlitariae de ia rmeijer taim 
bian lr, perspoctiva conflictual quo ve a In mujer on un rol ,ubordinado 
y dominado p r intereses econ6micos masculinos permiton realizar una vi
s.i6n glob:l 6 intgrada do In actividnd econdmica femenina. 

LO, actividad laboral femnina on el pals es regulada por 2 e6digos 
espec~ficos do legislaci6n clarascon especificacnones en cuanto a las
 
coidicinus laborales 
 y In cobertura de salud y seguridad social, estos 

id-'.ios son 1) El c6digo genamnl del trabajo y 2) el Cdigo nacional, de 
Sc, ''.j-.j S oci al. 

L," participaci6n econdmica do la mujaor en In actualidad se refleja 
con mayor intensidad en el sector ngrfcola quo al obedecer a Uni peripae 
tiva vu:al eacapa 21 alcance del presente an-lisis. En el -i.ne urba 
no ]as ocLIvidades f.briles y manufactureros tiendon a un em.plao imis re
d,!cido d,- ,n'r-o do obrv femenina, el comorcio tanto depenierite como de 
tcr~jaJ'oraindependlent., muestran 0118 mayor incidencia d,.3 particpepacin 

, En todos estos grupos so hnn rcalizdo Ins aetivid,:des promo
c;rwi.a,,- y oducnti\,as dertro del proyecto. 



Tilm..ion e, importrinte r2calcar quo In mujer trabajadora tiene las va
 
dIid:7d d9 roje c i:anto ccto t..,,jsdora depenc.:L,,.tomo pr ,r~m di. cs'a con 1n cornsiguiente di'Vi.'ultad y recargo da t.a 

i~.j3y at.via-c 'ito fu~ra .omo dentro del huogr. 

LI-s necesidadzs y requarimientos sa multiplican entonces en una di
flh rs6n1 importinte y dentro de ella el tamanio de lo familia y el ndmero
de I.ijos representnn una condici6n importante en una familia oe modelo nu 
clenr con un clevado nmero de hijos va a corresponder una scrie de difi
cultad-s y necesi.dades muy complejas especialmente para In mujer quo tra
bnjc fuorn dcl hogar. 

En este caso existe una necesidad y demandn latente de servicios do
educacin, consejerlo y planificaci6n familiar que estgnno ciendo
plidosq aS comO 

cum
tamien acciones de orientaci6n laboraj. jurfdica que


permitan a la mujer trabajadora mayor
un nivel de satisfacciones y activi
 
dades laborales y familiares. 

La participaci6n eocon6mica femenina a.3 presente encuentra limita
ciones tanto en el contexto social y cultural del pals como en In situp

ci6n del desarrollo eocon6mico negativo y limitado que se vive.
 

L.a fuerza laboral femenina asistente a los seminarios educativos 
esta pDlniado a los sectores industrial y do servicios, asf como el see
tup d, comercio organizado y comercio rJinorista con caracterlsticas del
emplec p,;r cuenta propia.. La tendencia general del empleamiento fomeni 
no est-a en 
relaci6n inversa al tiempo transcurrido, do este modo la au.
soncia de 
mono de obra femenina es mayor en los grupos etarios j6venes
 
y conforme zwnnzcn los alos su representaci6n y permanencia van disminu 

, , .... do las razones para ello se identifian ComO 01 culplimiento
d,.- r.sus reproductivos que impactan en el tnrmario de la fanilia y

it..; '. '.Q .-. ilic- familiares 
quo so encuentran para in ,;!;Jir xr-

J r' do , ' r ,jije obligan a un alojamiento do las actividades econ6miccs. 
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:s 
 srceristicmsocio-ccrn6micas de l,1s participantes permiten 
:, -S. 'CIOse
CoM LUPjOS lo.l.es 
cuya extracciUn soci l p±-it.Lnecon a 

rcrsif'icic-'6nc d clase mudia bnja, con un nive.l educt-itivo proriodio de 
c, iiLnmedio (6-8 :fios do escuola fc-iai) con ingress en promedio 
equivalentes entre uno a dos salarios mfrimos (actualmente eqivalentes
 

$us. 80 a 100) y a grupos de edad con el. 70%
a fluctuando entre los 20 a 
35 ahios de eded; factor coincidente con los shos do mayor prcductividad
 
reprcd-ctiva.
 

En cuanto a condiciones culturales y religiosas dado el corItexto
 
urbano que residen el 80' de respondientes ecn hi 1pano pariantes ya sea 
cam idgimo primu'rio o como segundo idioma y por , iliaciln rclig.J.osa
tcmbien A.l000s 
clasifica como practicantos do la religi6n cat6licaq
 
lo cual con.lva una vallorativa ,-spucial en cuanto a in d-" i
-L'. .mica yy pIla
nificaci6n familiar un tanto cons.rvadora. 

La constituciun y dinrmicn familiar do las mujeres oncueo~td~.s re
fleja una organiznci6n b~sica del modelo de familia nuclear, con una cla 
ra tndencic en la incidencia do ombarazos, asf cl mayor ndmoro de Cba
r.tzos so registra on las categorfas de 1 o 2 siendo las menoros represon
tncionus en las categorlas de ocho o seis embarazos que registran las me 
norcs frecuoncias, 

El t~rmino do In ramilin "ideal" calificada por los respondientes 
se ralasifica como 3 hijos, ndmero despu~s del cual las mujeres trabaja
dors ccrisideran quo su ciclo reproductive ha s'.do completado.
 

En cuanto a conocimionto do m6todos de planificaci6n famnil ar pr4c
ticamonto en diversos grados se tieoe conocimiento de los divercos m6to
dos, si'ndo el rds elovado el do ls pfldoras o pastillas y el d;spcsiti 
vz .nt-i-icrino, uspociailmonto mincionodos por su conriabilidad. En a~n-
K[ C'2L :t, r cm l'" :'rcso; .d inujeres quo conoceri esto, rn.2Lc&.in son 

. r u:9% >1...........
 ,,..tC, utili.ado !a ayuki de ls eni.rev-istado-. 
rLs .1ofrcr un; orientnci6n doscripLiva bsica da cada m6%cd:A se re
gi:otri, un notrible. ince:-cmento en los casos e.tudi cs. 

..1 
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o.1. c sig ifac..vo do conociniento6 y de estos m6todus 
o] :.so piesente o uQ*tl de los miSmo3 z'efleja representaon, rnuy re 
Jdj.daS menos w3. 1% exceptuanoo el d~sposi-ivo intrauterino que es 91. 
m6tcdo m6s utilizado con ei 5.3%'y :1 m~todo del ritmo con el. 3.5%.
 

En relaci6n a las pr4cticas do salud familiar, cl 54% de mujeres

respondientes acuden a los servicios de sdlud y solamente el 4.7% utili
 
zan sez-vicios mddicos que ofrece la emprsa. 
Los conocimientos sabre
 
medicamontos especlficos pare algunos problnmas de salud se 
 reducen a
 
un 2%'del total de las mujeres respondientes.
 

.a lactancia matorna goza de una ampLa aceptaci6n coinu un proce
so adecund de nutrici1n del infante eon el 59" de ruspondientes, los 
bencficics de la lactancia se reconocen romo un alimento sano, directo
 
y barato con el 621% do mujeres respondienteso
 

La seguridad psicol6gica para el ni~o es 
la raz6n m~s identificada
 
como un gran benefijcio de la lactancia practicamente no exista una men
talidad de costo con relaci6n a le alimentaci6n del recien nacido median 
to la lictancia, la valorativa al respecto se reftere mds a situaciones
 
de "sentimiento maternal" y "seguridad psicol6gica". Solamente un 0.6%.
 
identific6 th desventaja de la lactancia en relaci6n a que deforma la fi 
g.'ra 
femenina y no se mencionar6n ventajas o desventnjas de la lactancia 
en reJa-i6-n al rol paterno. 

Entre las razones mencionadas como vlidas pare Ia sdspensin de
 
is lac-ancia se mencionar6n, el cambio da residencia, ei proceso bio16
gico de quo se seca y tambien que produce desnutrici6n en In madro.
 

U:i2 enfermodad infantil muy seria constituye el sfnd'ome diarrei 
cc cc!: k:,'ia incidenc4a del 55% de mujeres respondientes; y se ha identifi 
cadi c:ro ronedios casero el agus de arroz cocido, ia canela y Ia maize
n y rr,.io rermedias farmac6uticos el Kaopectolin lon jarabes y e' entero 
ii2o
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ngio.~~~ I2:cr cciones parc mjornr la salud seP6 necesario 
un conJjrLc de mccicnes armordicas intc-grv'das e~i c~ desar.-ollo 

4a!:T- e);iicGy S-cial 1onrnvol CUal vO a Cont-ribuir al inojorairriento 
globzi1 dc la familiL- de In muj -x. trobnjndorn. La reasignanc.idn do recur 
sos nacionales al rubro do s± preventiva y dentro de ello el bienes
tar fmliar es una do las acciones m~s urgerites. 
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La realiz'aci6n del presente estudio obedece a la reaiizaciJn do ura 
encuesta de conocimientos, actitudes y pr6cticas aplicado a 1a 
partici
pantes en l0 seminarios de educatidn ramiliar. 

El diseho cntral de esta inve tign.ci6n se inspira en un disolo ex 
p. tmental comparativo para analizar el impacto de accinne3 educativws en
 
los niveles de conocimientos, actitudes y pr~cticas sobre varios temas de 

af .'4~zar. 

i>qstftuye el primer perfodo arialftico de los datos re-oulecLados 
en 3 grupos de mujeres trabajadorns: 1) Evalucii6n de cxo.-ocidientos, ac
titud:s y prIcticas con carcter previo a ]a realizacii. de seminarios 
2) Ev'luaci6n de conccimiontos, actitudes y prcticas eni Un gvupo de con 
trul d., mu,jeres trabajadoras que no han asistido a los seminarie;s y 3)
 
Evluaci6n comprativ' de conocimicntos, actitudes, pnicticas do
y ins 
mujeres qua participar6n en los seminarios 6 meses desputs de dichos even 

tus.
 

instrumentos do investiqaci6n. Para la recolecci6n de datos en es
ta pr:-;mra etapa se prepar6 un cuestionario de tomps mltiple3 relaciona 
dsc ,-i varios "-reas de la vida fani.liar con preguntas de tipo abierto y 
CCr*f :a-do. 

Fobaci6n de estudi.o. Esta oncuesta preiiminar Fue aplIcada a un 
to!;al de 510 inujeres participantes en seminarios y timbieon un grLupo de 
eU trabojndores varones, con el objetivo de obtener un:a vis.'L"n de !a per 
c.,..-: m. tinsculina,. 

-ta nstra de unestudio refleja 20% del total de T,-jeres parti 

,1 1c i.p'n . Em,.os seiin-:rios. 

La d... Lbuc.-Un do ,,'-.-cLo-es laborales do las encuesadas se deta
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-,, d -7~Cde La rec lwcij- do sed:itos realiz6 ,n un perflodo 
a..do 6 mes: n do Jos ser.innrics d i;-ae-a d3 clptar i.nfo-ir.acin da 

ot act..t,.ts y pI'ctimas eon carcter previ., a la "n-'-,je' 
6e los ser;inarios. 

DE este modo se ha asignado la calidad de datos de base para la rea 
liza-i6n po3terior do andlisis comparativos.
 

En este perfodo no so ha enfrentado mayores problemas quo hayan di fi 
cultado la tares de recolecci6n do datos. L6gicamente In planificaci6n
de aspsctos logfsticos de distribuci6n de personal, infraestructura de apo 
yo etc. etc. 

P.'ocesamier,to de la informoci6n.
 

Una vez conclufda la etapa de 
encuestaje y cumplido el objetivo del 
ndmero de encuestas so procodi6 a In supervisi6n y control do calidad de
Ins encuestas realizadas, para luego iniciar In eta de IL codifL aci6n 
y procesamiento computarizado de los mismos. Pars el procesamiento do las 
encuestas so utilizar~n 2 programas do computaci6n relacionados a la to
bulaci6n de distribuci6n de f'recuencias 
y do tabulaciones cruzadas de va
r-isboes do control y anisis. 

Aniisis e interpretaci6n.
 

Con-lui.da 
 la etapa del procesamiento do datos .. ediante computaci%-n
prograraJa, se elaborar~n los usquemas de anf.isi;s 6 interp.-eta. ijn que
sen conc.ontes a la elaboraci6n del proset, e informe de investigaci6n. 

Cab,-., hacer notar quo vezuna conclufda toda Is rec ccidn de datos 
e, 1tc -jrup)j do estudio moncionados se procederv a elaujrar -n oisis 
cowparri-ivns de modo qu. so pueda obtener LIn vsi*,n global o intograda
de l ,m.ar,_as educativcs pars In mujer tabajadorn y !.,s cr.nt.ibucio 

do
! mi-smcs,
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