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P R E S E N T A CI 0 N
 

El nresente trphpio reflejn los resultadns y tendenciis quo los
 

datos recolectados en unc investinpci6n evoluntivn de sequimiento e ls
 

mujeres oorticionntes en los semin2rios educstivos sobre vidq fnmilir y
 

la olanific~cion fo'iliir.
 

El trnhrin es un cmnolemento de unn serie de investinsciones siste
 

mstizndes que sobre esti temiticn ha replizodo I.S., durnnte los n~os
 

1.983 y 1.984.
 

En In renlizacion de este oroyeeto no sllo se hn efectundo investi
 

pociones sohre el costo de 1i mnternidd n-rn ins emoresns y la mujer tra
 

bnjador.. Gino tnimhi6n se hrn hecho investirwcioner eductivAs sohre el
 

cambio de actitudes y criterios de In vidn familinr.
 

T-mbi6n se est~n realiznndo otros informes comnar-tivos entre los 

niveles de conocimientos y octitudes de vidi fcmili~-r ontes y desr,u6s 

de los seminorios, nsi cnmn un nnlisis comnr'rtivo con orunos de trahl 

jadorns no r~orticiopntes en los seminprios.
 

Se esoera que este volumr-n tlontrihuya a un mejor entendimiento de
 

la nrohlem~tics de Io mujer trahj!dorn y su dinrmicrn fnmilier.
 

Dr. Antonio J. Cisneros
 
DIRECTOR EJECUTIVO CIS.
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I NT R0D U CC 1 0 N
 

El Dresente vnlumen de estudi-.s re~1iznrds, se hn nrrr-1niznd& en un es 

tjin secuenciai de mnwner-i cuo oermita ufla cr-mrensiAn y sequimientn, de lq 

tern~tica iflvqstioa'dat que renresentn In evqluncillh de crnncimientos onrendi

dos en los seminai-ios educontivos. 

En el m-rimer cn'tulv, se -niljz2je c-intexti s'-cil %,lnhrrql de li 

nrh:Hcio'n trnhnjndore fameninn, nuesto riue 6stn nresentn corncterl'sticis 

muy ornrticulnres en su -,rticinwci~n ec-nr)fnic-n del ~~s 

El seo~und-~ eqtitul'j r'r,Isc-nt,-.rw surie de~ c,,nsjier,-cr-r,,Fs cfl referen 

cpa las -nresiones socjnles-fomrili.-ires en lc, situ-icj.n lah-'rnl y ins relacic 

nes emnres~irisles con referenci.- --! etiYle,-nientrn remelir-i. 

Las necesidq-des sici-i lnh-r~ils y de s.d-ud Je In muier trqh,-jadr-'rn1 en 

sus ictividndes de trnfr'ioj fuern de In cosa cv~nf,---eo inteqr-,les del 

desirrA1o se c-'nsiderr- en vnrics nuntc.,s del cn-'ftul- tercer-. Est'-s tres 

c-mitul-s rcresent,-in el c'-,ntextn en el cu-'l se desarrrillq ln Pctividid Th* 

ral femeninni, mientras quo en Ins n-trros drs ennituls se *resenten 1Is resul 

t.?dros de lns encuestns evaluqtiv~s renlizns. 

El cpanftul-~cun.rton resento ditis do 19 sjtunijn sncin ecnrmici, 

Ins tendencips s ci-, culturnles y reiri~s-'s )sl con n ,-1nrqnizpci-'n fami

linr de lns mu jeres resry)nndjentes. 

En el c-nftuln cintq se -nliz, In vjdn. fnmili !r,ip nlnnificicir~n
 

familinr y Ips -ercen-ciinns do srolud que los resr'rirdientes tuvi.ernn cin re
 

Inc;.n estas 5reps.
-i 


Fin-lmente, so rcrsentq una descrincirln y un-. hlicn--i 

ff., do referencia on lp tem-itic-' estudivd. 

http:r'r,Isc-nt,-.rw
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1.1. ALGUNOS INDICADORES DEL CUADRO POBLACIONAL DE BOLIVIA
 

La dindmica poblacional y sus componentes ejercen una influencia
 

importante en todas las actividades relacionadas con el desarrollo so

cial y los servicios de salud, educaci6n, vivienda, etc,
 

En este sentido el presente capitulo pretende ofrecer una visi6n
 

global de las tendencias demogr~ficas del pals y sus proyectos en la
 

medida quo ejercen presi6n y condicionan las diversas Areas de servi

cio y desarrollo social.
 

La distribuci6n de la poblaci6n por departamento y condici6n ur
 

bano y rural se reqistra en el siguiente cuadro:
 

CUADRO N2 1 

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

T 0 T A L I *URBANO RURAL
 
DEPARTAMENTO POR- DEN--

CIFRA ENTA SID.1 CIFRA PORCENT, CIFRA PORCENT 
JE. !m,.2 

T 0 T A L 4.613.406 100.0 4.5 1.429.937 31.4 13.183.549 69.0
 

La Paz 1.465.078 31.8 11.7 635.283 43.4 829.795 
56.6
 

Cochabamba 720.952 15.6 13.9 204.684 28.4 516.268 
71.6
 

Potosl 657'.743 14.3 6.5 77.397 1H.8 580.346 88.2
 

Santa Cruz 710.724 15.4 2.2 254.682 35.8 456.042 64.2
 

Chuquiaeca 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 5.31 38.916 20.8 148.288 79.2
 

Beni 168.367 3.6 0.8 27.487 16.3 140.880 83.7
 

Pando 34.493 0.71 0.6 3.650 10.6 30.843 89.4
 

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

FUENTE: INE-Resultados del Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1976
 



El departamento do La Paz representa la regidn con ia mayor concon
 
tracidn de pablaci6n tot,1 y urbana, lo cual 16giamente demanda una ma
yor cantidad de servicios do salud y urbanos. 
 Los otros departamentos
 
que tambien tienen una cunentraci6n en relaci6n a la planificaci6n de
 
provisi6n de serviios asistenctales de salud, y atenci6n m~dica asl co
 
mo de provisi6n y disponibilidad de m6todos de planificaci6n familiar
 
para la poblaci6n de 4reas rurales, ello es muy diffci! debido al ele
vado grado de dispersi6n de poblaci6n en estas Areas rurales.
 

Algunos indicadores demogr~ficos generales y de salud sugieren un
 
panorama de constante progreso a travds de los a-nos, para la poblaci6n
 
nacional.
 

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

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

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

Tasa de fecundidad total 
 --- 6.5
Tasa de fecundidad (por mil) 
5.5
 

--- 45.4 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 afo 1950 refleja una
 
tasa de incremento constante tanto para hombres como para mujeres ha
biendo subido de 38.4 aios en 1950, al computo de 47.5 para el quinque

nio de 1976-80. Alcanzando la cifra de 52.5 aos para los a~ics 1976-80

6stas cifras evidencian una tendencia de constante mejoramiento.
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Con referncia a la mortalidad infantil si bien en el periodo de
 
6stos 30 ahos se ha regiutrado un descenso en las tasas computadas, pe
 
ro este mejoramiento no es tan grande o drdmaticoi comparado a la espe
rahza de vida. Ge 246 casos por mil de mortalidad infantil estimados
 
pare 1950, para 1980 esta estimaci6n es de 128 por mil.
 

La tasa total de fertilidad para 1980 se astima on 5.5%. La tasa
 
de natalidad es de 40.2% para 1980, mientras quo en ese mismo ailo la
 
mortalidad ha descendido a 14.7 por mil. 
 Para 1950 la tasa de mortali
 
dad era de 24.7 y para 1976 se caicul6 en 19.1.
 

Finalmente la tasa de crecimiento poblacional para 1980 es de
 
2.55%. Analizando las tasas de fecundided por grupos de edad 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 Area rural donde se registra un descenso ma
 
yor quo en dreas urbanas. En el siguiente cuadro se registran los da
toe computados al respecto.
 

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

RURALES (ESTIMACIONES BRASS P/F)
 

GRUPOS BOLIVIA URBANO RURAL 
EDAD. 1976 1980 1976 1980 1976 1950 

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 0,13 0.15 0.14 0.26 0.22 

140 - 44 0.11 U.07 0.07 0.G5 0.14 0.09 

45 - 49 0.04 0.02 0.02 0.01 0.06 0.02 

I T. F. T. 6.68 5.50 5.24 4.71 7.79 637 

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

len notablemente.
 

La primera consideracijn de importancia refleja que la poblaci6n
 
del pafs prdcticamehte se dupiicard en el lapso de 25 afos con un cre
cimiento desigual entre Areas urbanas y rurales, de este modo el por
centaje de poblaci6n urbana serd de constante aumento de 41.5% en 

en 
1985 y 55,9% para el aho 2.000.
 

Este crecimiento poblacional con mayor enfasis en el Area urbana
 
implica una creciente demanda de servicios m6dico-sociales en las Areas
 
urbanas, especialmente a la provisi6n de servicios de orientaci6n, con
sejo y planificaci6n familiar.
 

En direz-ta relaci6n a los servicios de salud, proyecciones efec
tuadas por el proyecto RAPID, indicardn que en base a dos proyecciones
 
o hip6tesis de fecundidad aita y fecundidad reducida, pare las Areas
 
rura]es la demanda de indicos y los seminerios de salud va a estar en
 
continuo crecimiento (Rapid:1983).
 

Del mismo modo se ilustra gr4ficamente la proyecci6n requerida
 
para centros hospitalarios y puestos sanitarios, tanto urbanos como
 

rurales.
 

Los siguientes 2 grdficos muestras las elaboraciones y proyecoio
 

nes mencionadas.
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1.2. ESTRUCTURA SOCIO-LABORAL Y CULTURAL DE GRUPOS EN BOLIVIA.
 

Bolivia como contexto social presenta un fen6meno de multucultu

rismo con una composici6n de grupos ftnico-culturales, que se entremez
 
clan en sus diversas caracterlsticas aspiraciones sociales y preferen

cLas culturales (Cisneros:197B).
 

Sin pretender haber establecido una tipologla definida y una cia
 

sificaci6n estratificada, generalmente se puede considerar que 3 gru

pos principales son componentes de la sociedad boliviana, aunque debe
 
comprenderse claramente que sus rasgos culturales no son mutuamente ex
 
cluyentes sino m~s bien de una alta interdependencia entre situacioies
 

y sectores sociales.
 

La sLtuaci6n social implica ms bien la dualidad a diferentes ni
 

veles, generando una interdependencia do principios opuestos y contra
dictorios qua se traducen en dindmica y contradicci6n en los modos do
 

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 Is
 
vida comunitaria, asl como tambien rasgos de individualismo que son
 
pronunciados y qua aparentemente son contradictorios con el cardcter
 

comunitario.
 

Lo individual debe entenderse en un doble sentido; con referen

cia a su familia consanguinea y frente a las circunstancias de otras
 
familias; el Indigena es muy celoso del prestigio de 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 ocaiiones denotan una actividad fundamentalmento individualista.
 



Los "Cholos" o "Mestizos" son un rirupn cultural en fnrmaci6n; en mu
chos sentidos es la sintesis h~hrida de los hisnano criollos y de lo fndi
cena, sus princiDales rasnos son; anabuliado nor el citadino hisoano crio
1lo, matriarcalista, en qran nronorci6n inquieto social onr falta de uhica 
ci6n de una valorativa intenradora.
 

Como un comnortamiento de tendencia, husca el reconocimiento de su
 
ascendencia hlanca, como sus raices indinenas fueran un 
factor neQativo y
 
una temible lacra (Montafb:1.972)
 

En este nruno social se nuede hahlar de una verdadera inversi6n con re
 
laci6n a los valores fndioenas, puesto que en este caso existe un 3redominio
 
de lo social sohre lo relioioso, en toda in fundamentaci6n de su comnorta

miento.
 

Toda actividad que se realiza debe ser focalizadn en In realizncin de
 
la familia nuclear y del Drooio individun. Su car6cter es fundamentalmen
te individualista en el sentido de in h6squedn de oosiei6n sociil en formn
 
eqoostn: "La vida es la carrers del m~s vivo". 

Todo lo que 9,7 realiza, incluyeido lo relinioso, se suhordina en fun 
ci6n de los ohjetivos y criterios socioles que le ryuden a asimilor m s ra 
oidamente al hisnnno criollo y los ileje con i mismn rqnidez de su nnces
tro y culturn indifnena.
 

El tercer rruDo social se refiere al sector hisoano criollo que es here 
dcro de las normas y pautns culturnles hisnnno-occedentnles. Se ciracterizi
 
por ser el oruno esencinlmente orqnni7ado y de liderazoo en 
lns ciudndes.
 

Una caracterfstica im'ortante es su ornanjzn-'i6n en hise a los orocesos
 
de transmisidn cultural, socio, nolftic, 
 relinloso y ecnn6micn de los oafses
 
europeos y de los Estndns Unidos.
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Las pautas y aspectos fundamentalos de este grupo social se re
fiere a niveles de lide.azgo y conducci6n de la sociedad, que implica
 
normas y patrones de comportamientos especlficos y tfpicos de 1a so
ciedad urbana.
 

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

El contexto es entonces implicado en una sociedad global de una
 
estructura socio-econ6mica dnica en 
la cual los diversos grupns socio
 
dtnicos ejecutan y participan en diversos roles que se interrelacio
nan con los procesos de estratificaci6n social y de participacidn en
 
actividades econdmicas.
 

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

Debido a que desde los tiempos del incario y las colonias espa
 
olas sus actividades fuer6n dedicadas a la agricultura, habidndose
 

debido b~sicamente a una agricultura de subsistencia sin rasgos de
 
comercializaci6n que adn persisten al presente; pese a que existe des
 
de 25 ahos un proceso de redistribuci6n de la propiedad agrlcola y do
 
reforma agraria, condici6n que no ha servido para cambiar o modificar
 
los rasgos socio-culturales agrupales o cooperativos.
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Por su parte al otro extremo del continuo so clasifica a los gru
pos urbanos de orientaci,1,,cultural occidental que modelan sus activida
 
des por la influencia de los factores de ingresos, niveles educaciona
les, iolaciones familiares, etc., 
o sea rasgos de diferenciaci6n social
 
complejos y de actividades econ6micas y rasgos culturales societales y
 
competitivos.
 

Como una expresi6n del proceso de mobilidad social existente en
 
la poblaci6n boliviana se cuenta el tercer grupo social intermedio on
 
el continuo explicado, y este se refiere al mestizo o cholo que combi
na rasgos y caracteristicas sociales de ambos grupos anteriormente des
 
critos y se somete a condiciones cambiantes en su proceso de adaptaci6n
 

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 diferenciaci6n 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
ci6n, niveles y estilos de vida. 
Los cuales se concentran en los luga
res y posiciones superiores de la escala, mientras los nativos so si
tuan en 
los niveles inferiores.
 

El siguiente gr~fico ilustra los procesos e interrelaciones socio
 
dtnicas y econ6micas de is sociedad boliviana.
 

Por todas 6stas consideraciones es muy importante analizar Is pro
 
blem1tica de la participaci6n femenina en las actividades econ6micas y
 
el desarrollo del pals como un 
fen6meno muy dindmico quo est6 influencia
 
do no solo par los procesos de desarrollo y crocimiento econ6mico, con
juncio;iadas con rulaciones internas de intercambio y asignaci6n de recur
 
sos quo promocionan la industrializacin y urbanizaci6n, y quoen forma
 
global tambi~n so encuentran entremezclados con los factores do relacio
 
nes socio-dtnicas y de cambio cultural.
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1.3. CONTEXTO CULTURAL LABORAL DE PARTICIPACION ECONOMICA FEMENINA
 

La participaci6n y contribuci6n femenina en Is actividad econ6mi
 
ca y los procosos de desorroilo econ6mico social en ei cuntexto de is
 
scciedad boliviana como un 
fen6meno de estudio 6 investigaci6n social
 
esta reci6n en sus inicios. 
 Son muchas y variadas las circunstancias
 
de la participaci6n femenina y obedoceon a un sinndmero de procesos so
cio-econ6micos que so desarrollan en un contexto cultural amplio y va

riado.
 

A nivel te6rico so cuenta con varias Ifneas de orientoci6n y ox
plicaci6n sabre las tendencias y motiivos de la participaci6n econ6mica 
en los procesos sociales y productivos de la sociedod, y que han con
tribuldo a una comprensi6n parcial do la problem~tica; sin embargo en
 
el 
caso de la sociedad boliviana ellas presentan solo una explicaci6n
 
rruy parcial que es necesorio complementar con la visi6n socio-antropo
 
l6gica del multiculturalismo y sus implicaciones en 
las relaciones so

ciales y econ6micas.
 

La conceptualizaci6n de la linea "desarrollista" presupone b4si
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 do desarrollo social (que incluye la industrializaci6n y
 
modernizaci.6n en diversos grados). 
 Proponidndo do este modo, el cam
bio y transformaci6n de estructuras socio-econ6micas en forma constan
te gradual y arm6nico. La perspectiva desarrollista da lugar a tres
 
suborientaciones importantes sobre el rol que corresponde a la mujer
 
en el proceso del desarrollo, la primera so clasifica en las conside
rociones del impacto del crocimiento poblacional incontrolado que on
 
los poises subdesarrollados tiene una tarea alt 
 de crecimiento y par
 
cuyo efecto se noutralizan o reducen los logros del crecimiento econd
 
mica sustentado, siendo la influencia del trabajo femenino on esta con
 
cepci6n te6rica beneficiosa al desarrollo porque la actividad econ6mi

http:modernizaci.6n


ca ejercerfa una influencia limitadora en los procesos reproductivos con
 
tribuyendo de dsta manaia al balance poblacionol y la reducci6n de su
 
crecimiento, quo es requerimiento b6sico para el proceso dal desarrollo
 

econ6mico.
 

La segunda lInea anaiftica dentro de la conceptualizaci6n desa

rrollioto tione reloci6n con in promoci6n igualatoria de la mujer en
 
los beneficios del desarrollo; esto es propugnar los cafnbios sociales
 

y legales tendientes a "modernizar" el contexto de In sociedad propug

nando la promoci6n femenina especialmente en la medida de la participo
 
ci6n y dependencia econ6mica de la mujer. La tercera 1Inea anlltica
 

del desairollismo presenta in consideraci6n de un aumento muy elevodo
 

en la fuerza laboral y ia disponibilidad de recursos humanos que con
 

la incorporaci6n de In mujer en las actividades econ6micoas se 
lograrla
 
as! coma un constante aumento y quo per ends resultarfa en una mayor
 

capacidad de incrementar los procesos productivos de la economia.
 

La conceptualizaci6n conflictiva de la participaci6n femenina
 

es la segunda luz de orientaci6n analftica en los procesos de l 
ac
tividad econ6mica de i8 mujer; se fundamenta b~sicamente en los con
ceptos de dominaeci6n-dependencia de la sociedad boliviane en 
varios
 

niveles, primero externo con relaeci6n a los palses dosarrollados, se
 

gundo en funci6n de los contrastes urbanos y rurales internos del
 
pals en sentido de una relaci6n de dominaci6n de los centros urbanos
 

con referencia a las dreas rtirales y de poblaci6n agrfcola; y tercero
 

en funci6n global de una dominaci6n masculina sobre las mujeres espe

cialmento on lo quo a actividad econ6mica se refiere.
 

En este planteamiento so sugiore que la participaci6n femenine 

en las actividedes econ6micas so encuentra siempre condicionado a in
 
tereses de clase y roles de relaci6n, producci6n-econ6mica en una ma
 

nera determinante, anulando de 6sta manera toda posibilidad do acci6n
 
individual o de polltica social que no oste directamente dirigida al
 
cambio del balance en los varios niveles y relaciones do dependencia.
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Esta orientoci6n propugna ol contexto conflictual en las relaciones y
participaci6n econ6mica ue la mujer y una complejidad de interrelacio
 
nes de dependencia qua es muy difIcil aislar o prioritar en 
forma cia
 
ra y objetAva, y puede permitir ia deduccidn de una apertura do 
eana
les que sean conducentes a clevar la participaci6n femenina.
 

Coma se puede apreciar tanto ei enfoque desarrollista conflic
tual presentan consideraciones y orientaciones parciales que no permi

ten lograr una visi6n profunda y cabal do la realidad y problemitica
 
de la mujer en ei contexto socio-cultural 
tan variado que se presenta
 
en 
la sociedad boliviana; par ello se propugna quo ei an6iisis 6 inte
 
graci6n do una visi6n soio-cultural con las dimensionos sociol~gicas

de ias relaciones sociales de grupos socio-ftnico-CuitUrales 
sea inte
 
grada junto a las anteriores orlentaciones para poder captar y enten
der en un mayor grado de exactitud los diversos 
spectos que influen
cian y condicionan Ia participaci6n do ia mujer en la sociedad bolivia
 
na; condiciones que se presentan a continuaci6n.
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2.1. DUALISMO LABORAI 
FAMILIAR DE LA MUJER TRAPAJADORA
 

La conceptualizaci6n sobre el desarrollo y la contribuci6n que
 
efectua la actividad econ6mica femenina al mismo, es un Area analti
 
ca que todavla no ha logrado una sistematizaci6n profunda y su estu
dio reci~n se halla en sus 
fases iniciales.
 

Gran parte del problema ce debe principalmente a que en el es
tudio de la actividad econ6mica inciden una serie do factores cuyo
 
concurso sigue todavfa bajo argumentaci6n y poldmica.
 

Adem~s do toda 6sta situaci6n tambidn tiene una gran inciden
cia e± conLoexto socio-cultural y valorativo do las diversas socieda

des.
 

Por un lado existen normas culturales que promueven una aleja
da y casi exclusiva participaci6n masculina en una serie do tareas y
 
actividades econ6micas que como corolario conllevan una mfnima parti
 
cipaci6n femenin3, por otra parte tambien dentro de la misma valora
tiva cultural tambien so encuentran prescripciones de actividad eco
n6mica para el sexo femenino.
 

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

Una importante diferencia de In participacidn femonina en acti 
vidades femenina es m6s dependiente on ls variables relacionadas a
 
los de fecundidad y reproducci6n, los cuales goneran varios ingresos
 

y reingresos en la fuerza laboral.
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En el planteamiento de estudiar las caracterlsticas de la parti
cipaci6n econdmica femenina se debe tomar en cuenta caracterfsticas do
 
mogr~ficas, culturales, sociales, politicas, y econ6micas.
 

Con referencia 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, ne
resit~ndose criterios y metodol6gias comparativas m4s s6lidas, constan
 
tes y comparativas.
 

Una de las proposiciones te6ricas de mayor aplicabilidad en el
 
an~lisis de 4sta relaci6n, es propuesta por Sinha (Sinha 19) y otros
 
autores en la cual se propone que in 
 relaci6n de la variable desarro
lo econ6nico con la participaci6n femenina seguirfa el modelo de una
 
curva logfstica con In 
 forma de la letra U.
 

Esta curva representarfa que en los procesos iniciales de indus
trializaci6n y el desarrollo econdmico, la participacidn femenina re
gistrarla niveles relativamente altos, debido principalmente a que el
 
sector principal de In economia es el agelcoln y la industria y el co
mercio son limitados.
 

Por lo tanto muchas do las necesidades de bienes y servicios son
 
provistos por In actividad familiar como una unidad de los roles fami
flares y econ6micos por parte de las mujeres.
 

En el segundo perfodo de la relaci6n, re producirla mayor uso de
 
tccnologla, capital y corocimientos que aumentan la productividad y la
 
demainda de articulos de consumo, manteni6ndose relativamente igual al
 
sactor agricola y alimenticio, por ello se producirfa una disminucidn
 
en la demanda de In fuerza laboral, y una roducci6n de In participaci6n
del sector agricola en la economfa, io cual se traduce directamente en
 
una menor participaci6n femenina.
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El tercer momento de interrelaci6n poblaci6n y desarrollo y la 
participaci6n femenina en las -vtiidades econtmicae se manifiesta con 
el crecimiento mayor de la econoiila, especialmente en el sector manu
facturero y de servicios, instancia en la cual nuevamente se registra
 
una mayor participacidn femenina, pero con la variante que requiere ma
 
yores niveles de capacitaci6n entrenamiento y educacidn. Es con el
 
crecimiento del sector "servicios" que se produce un incremento en la
 
participaci6n femenina.
 

En sintesis la hip6tesis de la curva LItiende a explicar los nive
 
les y procesos de relaci6n 4 interacci6n entre el desarrollo y la acti
 
vidad econ6mica femenina.
 

Otros aspectos importante3 quo tiene relacin con la participa
ci6n femenina, los procesos econdmicos del desarrollo, se encuentran
 
en las caracterfsticas demogrdficas de la poblaci6n de un pals, puesto
 
qua las variables fundamentales de edad, nupcialidad y fecundidad van
 
a influenciar en 
forma directa en los diversos grados de participaci6n
 
econcmica de las mujeres, en la sociedad.
 

Con un crecimiento poblacional elevado idgicamente 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 educativcs 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 mdlitiple influencia.
 

Par otra parte en un estudio elaborado par Durand (Durand:1975)
 
verifica nuevamente la incidencia positiva de la hip6tesis de la curva
 
U, con los niveles de participaci6n femenina en constante decremento
 
y en forma paralela a los procesos de desarrcllo, en el estudio mencio
 
nado no se consign6 a Bolivia.
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El panorama de la actividad econ6mica do In mujer trabajadora se 

complica por la dualidaci de roles que imprime la exigencin social 
pues 

to que el hecho do trabajor fuera del hogar no exime a la mujor 
el cum 

plimiento de las tareas dom6sticas tradicionalmente asignadas a ellas,
 

(pr;p .rzci6n:de Blimentos, limpieza0 culdado y limpieza de los hijos,
 

etc.,:etc.)i
 

Existe una tendencia analitica con referencia al trabajo domst
 

co femenino y los roles de ama de casa de que se debe medir en t~rminos
 

moretarios y cuantificables econom6tricamente el ndmero de horas de 
tr_
 

bajo dom6stico por un minimo do pago salarial y de dste modo se 
argu

menta que la contribuci6n econ6mica do la mujer trabajadora representa
 

ra una doble contribuci6n, por una parte seria la actividad econ6mica
 

fuera del hogar y por In otra el trabajo dom~stico realizado dentro del
 

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

les simltaneos de la mujer trabajadora es muy fuorte y genera 
situa

ciones de dificultad en la interrelaci6n de actividades matrimoniales
 

y familiares generando muchas veces situaciones de conflicto y proble

mae familiares.
 

En este contexto es muy deseable comprender la situaci6n de la
 

mujer trabajadora y suplir esta problem~tica con servicios sociales
 

adicionales coma ser: educaci6n, consejerla y atenci6n prioritaria en
 

provisi6n de mtodos y servicios do planificaci6n familiar.
 

Estos son los principales conceptos y categorlas analfticas pre
 

valentes en el an61isis y orientaci6n para la participaci6n econ6mica
 

de la mujer y sus roles familiares.
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2.2. PARTICIPACION FEMENINA EN VARIDS SECTORES ECONOMICOS.
 

La finalidad de la presente investigacidn merecen un capltulo so
 
bre la participaci6n de la mujer en la poblacidn ecoh6micamente active.
 
Este andlisis estard basado en 
la ciudad de La Paz, en primer lugar,
 
porque P 
ella se ha roducido la investigaci6n y especialmente porque
 
al ser el mayor asentamiento urbano es el mejor indicador de la parti
cipaci6n de la mujer en la foerza laboral como se deduce por lo expues
 
to en los anteriokes capftulos.
 

En 1976, La Paz tenfa 635.283 habitantes, y en 1982 la poblacidn
 
estimada era de 881.404. La tasa de crecimiento de la poblacidn de La
 
Paz aupera la tasa de crecimiento de la poblaci6n total del pafs; el
 
4.00% y 2.641% respectivamente segdn estimaci6n del INE para el perlodo
 
1980-1985. 
El primer lugar, sin embaro, en cuanto a tasa de crecimien
 
to poblacional lo ocupa Santa Cruz con el 5.31,% anual en el mismo perfo
 

do.
 

La poblaci6n de La Paz representa el 13.771% do la poblacidn total
 
del pals y el 32.99% de la poblacin urbane.
 

La distribucidn de la poblacidn en La Paz par sexo de acuerdo con
 
los datos del censo de 1976 era de 309.180 hombres y 326.103 mujeres;
 
la proporci6n mujeres-hombres supera la misma proporci6n en la pobla
ci6n total, 1.05 y 1.03, en el mismo aflo.
 

En cuanto a la poblacidn total de La Paz, en sl mismo y en rela
cidn a la poblacidn ecn6micamente activa cabe sefialar algunos hechos
 

significativos.
 



CUADRO NQ 4 
POBLACION MENORES DE 7 a 15 ANOS PAIS Y LA PAZ 

"MENORES ' SOBRE EL fMENORE DE % SOBRE ELTOTALI TOTAL 1DE 7 AnOS'jD TOTAL 15....... ANOS TOTAL
 

Pals 14.613.4861.003.914 i 21.76 
 1.913,331 41.47 
La 635.2831 118.3641 18.63 231.751 36.48 / 

I -

FUENTE: Cuadro elaborado con datos del Censo do 1976.
 

En primer lugar el porcentaje de ni~os menores de 7 ahos sobre
 
la poblacidn total es menor en La Paz que en 
la poblaci6n total del
 
pals, 18.63%, en La Paz y 21.76%, en 
todo el pals. La diferencia es
 
mayor en los menores de 15 ahos: 36.48% y 41.47% respectivamente.
 

La explicaci6n de 6ste hecho es, 
a nuestro juicio, doble; la
 
natalidad m&s baja en la ciudad do La Paz y la inmigraci6n, especial
monte de adultos, pues, la tasa de crecimiento de la poblaci6n d3 La
 
Paz es inferior a la toss de crecimiento del pals en su totalidad.
 
Por el contrario, la inmigracidn de adultos de las zonas rurales ha
ra que el porcentaje de menores sobro el total de la poblaci6n fuera 
alno mayor que sf no existiei- la salida do adultos.
 

No es del caso entrar a analizar el grado de influencia do uno
 
y otro fen6meno en la determinacidn del hecho anotado, pero habrfa
 
que sehialarlo porque influye en cierta manera en l 
relaci6n de la po

blaci6n econ~micamente active do La Paz sobre el total de la poblacidn
 
y en la misma relaci6n tomando al pals en 
su conjunto.
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CUADRO N2 5
 
LA PAZ, PP'ACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 1976
 

01 

P.TOTAL 635.283 
 P. E. A. SBRE PAIS
TOTAL
 

221.685 
 34.81 32.54
 
210.886 
 33.20 29.14
 

Hombres 309.180 150.950 (7 aMosyy m~s) 
 48.82 51.17
 
144.629 (15 a 64 ahos ) 46.78 46.11Mujeres 326.103 70.735 (7 ahos y mds) 
 21.69 14.41
 
66.257 (15 a 64 ahos) 
 20.32 1_12.62
 

FUENTE: INE "Resumen estadIstico" Marzo 1983.
 

Debido, en parte, al menor porcentaje de la poblaci6n menor de
 
15 a;os sobre el total de la poblaci6n, la 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 conjurl- y en cada uno de los grupos
 
etarios. La explicaci6n ya ha sido anotada en varios lugares, la ac
 
tividad agropecuaria preponderante en la zona rural y de escasa im
portancia en La Paz.
 

El hecho sobresaliente en relaci6n a la poblaci6n econ6micamen
 
te activa es en el sexc femenino; en efecto, la participaci6n de la
 
mujer en la actividad econcmica es muy superior en La Paz, en compa
raci6n con la participaci6n femenina en la totalidad del pals, con
 
una diferencia que sobrepasa el 7%, y en 
este punto reside la razdn
 
del hecho de que la poblaci6n econ6micamente activa en La Paz supere
 
comparativamente a la poblaci6n econ6mica en general. 
 S61o en los
 
grupos de menor edad, 7 a 14 aios, y en el otro extremo de la pobla
ci6n, m~s de 64 ahos, es inferior la participacin de la mujer en La
 
Paz, con respecto a la totalidad del pals.


CUADRO N2 6
 
PARTICIPACION POR SEXOS -CW1-N-rfU=ON ECONOMICAMENTE ACTIVA
 

TOTAL PAIS LA PAZ
 
Hombres 
 77.57% 68.09%
 
Mujeres 22.43r 
 31.91,i
 
T 0 T A L 100.00 100.00
 

FUENTE: Censo 1.976 
 33
 



La actividad econmica urbana por su mayor diversificaci6n per
mite una mayor integraclun do la mujer en la actividad econ6mica de
 
aqul que mientras por todo el pals la mujer representa el 22.43% dc
 
la poblaci6n econ6micamente activa, en La Paz este porcentaje llego
 
al 31.91%, y es importante anotar que en el perfodo do la fertilidad
 
de la mujer es donde hay mayor participaci6n pues comn muestra el
 
cuadro N9 6 . La poblaci6n femenina econ6micamente activa supera el
 
301% de la poblaci6n total femenina comprendida en esos ahos de parti
 
cipaci6n. La mayor participaci6n ee da en las mujeres de 25 a 34
 

afios.
 

Hay que reconocer, sin embargo, que on comparaci6n con otros
 
palses la participaci6n femenina es todavla muy baja.
 

La poblaci1n femenina econ6micamente activa se concentra en
 
dos actividades econ6micas; servicios personales y comunales, y co
mercio, restaurantes. En ambas actividades se agrupa ei 81.35% do
 
ia poblaci6n femenina econ6micamente activa. La categorla de emplep
 
das en la actividad de servicios personales y comunales (adminis.ra
ci6n p6biica) comprende pr~cticamente el 50% de la poblacidn femeni

na econ6micamente 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 pobIaci6n econ6micamente activa de La Paz,
 
es de 68.8% y 31.2% respectivamente.
 

La siguiente categora ocupacional por actividad econ6mica que
 
abarca m~s mujeres es la de trabajadoras por cuenta propia en la 
ac

tividad do comercio y restaurantes: 15.185 mujeres, o sea, ei 22.88% 
de la poblaci6n femenina econ6micamente activa; y seoaiaremos quo 
los hombres en la misma categorfa y sector econ6mico son 8.220, o 
sea que en este caso particular ls mujeres superan a los hombres en 
ia proporci6n do 2 a I aproximadamente. De hecho la actividad comer 
cial y de restaurantes parecerfa que es una actividad predominante 

femenina pues en ella lns mujeres superan a ios hombres no s6lo en
 
La Paz 19.309 mujeres y 15.044 hombres, sine en todo ei pals, y qua
 
tambi~n a nivel nacionai las mujeres superan a los hombros:57.212 y
 
49.212. respectivamente.
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En el sector manufacturoro que ocupa el tercer lugar en la ab
sorci6n de mujeres hay o.902, 
es decir, el 9.76% do la poblaci6n fe

menina econ6micamente activa. 

El personal asalariado famenino suii, 44.951 personas; 63.55%
 
de la poblaci6n femenina econ6micamente de La Paz, pero si restamos
 

las enpleadcs en el sector servicios personales y comunales (adminis
 

traci6n p6blica) queda reducido a 9.663 personas asalariadas y para
lelamente el porcentaje desciende al 13.66,% de la poblaci6n femenina
 
econ6micamente activa. Esta observaci6n as pertinente dado el obje

tivo de nuestra investigacidn.
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C U A D R 0 NO 7
 

LA PAZ: POBLACION ECONW.ICAMNTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y CATEGORIA OCUPACIONAL.
 

RAMA DE ACTIVIDAD J % TOTAL OBRERO EMPLEADO TRAB.F. 
 TRAB. POR PATION 0
_____NO RENU. CTA.PROP. EMPLEADOR ilra. VEZ iESPECIFICAR'
 
1. Agricult. Caza 1.58 3.499 338 185 185 
 2.640 70 
 81
 
2. Explot.de MHidrocr.) t .37 3.027 758 1.915 81 147 
 29
 
3. Ind. Manufactur. '16.58 
 36.759 12.966 10.976 366 11.123 920 
 - 408 
4. Elect.Gas y anua 0.28 629 160 459 
 - 3  2
 
5. Construcci6n 10.06 
 22.304 13.864 3.174 83 4.715 1 234  232
 

567 7.713 587 2 .465 ___ 55_1686. Comercio, restau.il5.5 34.353 

6.~~ 
 -713rio 587__ __,1__ -16824.465____ 537. Transp. y Comunic 6.10 13.323 1.211 239
8.190 91 3.3951197 

8. Establec. Firanc_,- 2.65 5.879 53 4.619 1[ 961 209 - 26 

9. Serv.Pers. y-Com.1 .28 89.289, 5.585 
 71.310 566 9.833 792 
 - 1.203 
20. Sin Especificar 464 10.277 239 647 114 
 L22 29 - 8.826Busca Trabajo )Or ! I
 

primera vez 1.06' 2.346 - 2.346 
i221.685 35 741 
 109 188 2.013 57.729 3.454 2.46 - -21i I 
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______ 

__ ___ 

CUADRD Ng 8
 

LA PAZ: POBLACION ECDN)MICAMENTE ACTIVA FOR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y CATEGORIA OCUPACIONAL 

ii TRAB.F. AB.PUR PATR. JiFPrT- rtUSC 
RAMA DE ACTIVIDAD % TOTAL OBRERO;EtPLEAD NO RENUN CTA.PROP EMPLEADOR lra.VEZ FICAR. 
1. Agricultura,cazL 1.58j
_ __ __._._ 3.4991 338! 185 185I _ ___ 2,640 70 - 81 _ 

2. Explotaci6n de 
i 1. 3027 7581 1.915 8 170 147 29nas(incl.Hidroc. 1.37 
 .
 
3. Ind.Monufacturei.l .58 
36.759 12.966 10.976 366 111.123 920 - 408 
4. Elect.,qos, gua 0.28 6291 
 160 4591 - 5 3 - 2 
5. COnstrucci6n 1.0.06 22.30413.864 
 3.1741 83 4.715 234 
 - 232 
6. Comarcio,restaur. 15.50 34.353 567 I 7.7131 587 
 24.465 853 - 168
 
7. Transp.,comunic. 
_ 6.10 13.323 1.211 8.1901 91 3.395 197  239
 

8. Estcblecim.Finan. 2.65 
 5.879 531 0.6191 11 961 209  26

9. Serv.Pars.y Comu.__j0.28 89.289 5.585 71.310 566 
 9.833 792 - 1.203 

10. Sin especificar 4.64 10.277 239 647 114 42 
 29 - 8.826 
_ __ _ 647 11__ 29 
 8.826
Busca trabnjar A:1.06 2.346  - 2.346 .. 

primera vez 
 - 34
 

T 0 T A L 221.63535.741109.188 2.013 
 57.729 3.454 2.346 11.214
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CUADRO NQ 9
 
JOTAL PAIS : POBLACION TOTAL Y ECONOICAMENTE ACTIVA POR GRUPOS DE EDA" 

HOMBRES TOTAL P.E.A. IOCUPADA jCESANTE BUSCA 12 VEZIACT.% SOBREI
 
GRUPO _____jI____ ___________ TOTAL


2.276.029,1.164.61911.093.416165.917 
 5.28 5..17
 
7 a 9 183.2261 10.997 7.633 3.253 ill 
 6.0010 a 14 280.699i 33.897 29.787 3.670 
 440 12.08
 

15 a 19 247.639t 136.138 127.354i 7.189 
 1.595 54.97

20 a 24 198.700 166.513 156.191 8.614 
 1.708 83.80

25 a 29 167.060 158.296 150.0461 7.498 
 752 94.75
30 a 34 133.708 131.169 124.921 6.016 232 
 98.10

35 a 39 115.616 114.056 108.757 5.166 133 98.65

40 a 44 93.457 92.002 87.5941 4.305 
 103 98.44
45 a 49 95.821 94.140 89.463 4.594 83 98.80

50 a 54 67.142 65.248 61.838 3.362 
 48 97.18
 
55 a 59 53.3461 50.558 47.611 2.914 
 33 94.77
60 a 64 45. 8O 41.258 38.617 2.624 17 
 89.73
65 a 69 31.634 27.055 24.935 2.102 18 
 85.53

70 y mds 55.765 43.292 38.6691 4.610 
 13 77.63
 

MUJERES TOTA P.EBUSCA 
 POR IACT.% SOBREf
GRUPO TOTAL P.E.A. OCUPADA ESANTE lra. VEZ 
 TOTAL
 

2.337.457 336.772 
 324.705 10.890 
 1.177 14.41
7 a 9 180.359 6.638 5.602 999 
 37 3.68
10 a 14 265.133 20.104 19.111 
 886 107 7.58
15 a 19 248.917 55.035 
 53.117 11.583 
 335 22.11

20 a 24 209.248 52.639 50.681 ;1.616 
 342 25.16

25 a 29 176.135 44.816 43.438 1.235 
 143 25.44
30 a 34 138.959 32.819 31.932 819 68 
 23.62
35 a 39 126.652 28.826 28.130 653 43 
 22.76

40 a 44 101.284 23.147 22.685 
 469 I 20 22.85
45'a 49 100.506 22.607 22.128 460 19 
 1 22.49
50 a 54 74.919 15.422 15.031 374 17 
 20.58

55 a 59 
 58.333 10.867 10.538 315 
 14 18.63
60 a 64 53.033 8.883 8.558 312 
 13 16.75

65 a 69 36.719 5.829 5.554 268 
 7 15.87

70 y mds 69.582 9.113 8.200 901 12 
 13.10
 

- 38 



2, -~-Ir TrI, 1 [':l~rf TCW FEEiJ,! 

V: r3tr.se*I:'2it eIns c1- re rt i~ C)e n I-~rjneo 

1:'v sZr'r',1-1 d 3'ri3rj 1, 11n cn o s dif--renics fzrtu eYs 
L,. % 7 1 L, n i c'I 

i...Vjl'tJ1 .ri(; de jizs uorsowis nin Intj!r csir~-

s2 (1, en l ib cnprcs -s y a este niv(el es d-~cdo sa Ocuj 

>1., o s2, Cehern c iJc 'h ,r luq criStoo de o103 fk-tnrcs dnch uc:~ 
cnnsiJerrtdo,. en !63sr-r fjr,?j~ eccnric I. Escnviuli n 

,.or lo tinKc, cconocer s'v-u.wea;oi'n r~scios I'i Ls~ucu- do 
> mrescE en cunflno S ~yi)rCJi l~'01irns ~l 

JI, v CU Co rr- iSirnn y!,i si x In 

Eo 19 7 - s,-!.10n dntas de' (EisO n, ner',3, -In'rhd eron 

Actjvnm~li .e ;e cKrijli~nuo s .i n~merc i as~ llrtunos n~'* 

doa.~ !orsnncv3 c3.s r'irlns /1.212 (7! .1.') era~i h-vi hres y 13ll. 
13(23.51,1") nt. iriMX. 

Ls2~2njj-d~i rLlj2res ec~tr ci tri'sen Lb t.'tivid'nd 

21FP~n io-- rlse.rioclos ho-l'res h%-.y m-'yor disrno.rsi6n oeitrz' 1,

P-;rSOr-ele y COMLniles anru->,- ei r-:yfir nt~mcrn do '10'id~;3.41 
%d2.tl.'l S~jyo hn'Thrcs. 

f'- far!nr'- - i-s em~nres-s es irncIortnntO, indicnr 7LJL' 1-1 

j-Lnestpd',,.t-crn, cilhrci e' nt~merrc / iro toien 1j?'7vj-
1d':;r ecn6iixs. Est il do ast!-ifEtiY-~s em i n j.!-dJ1. , v) 
_o nue noj exizt~n rr"-ndes e-rres',s. El iTnstitutnL N-cion-1 dc Es

ta!-i-'sti.: ) 2!C recienteoiente j, terc-, d,) ievrint-ir un ~ccfsn 
On o L-i .c imnreses todos co~s103 cz.eiijd~d Lennn-LC- , 

;-Y zo ofiioIs jnrl scector -rnuf-icturcro yoLrq'- d--'-os 

http:10'id~;3.41


"I 	 J 

sue 	 roe iu5qe tiJeqzi njljz-dos, 

in1..'x s en , d 

m4es 	 -iI 1 I 

~~ ~bi6n erressminerns :mediinas y eueii orwd~serciqo fs 

sdlos .(1~l.cu,,dr 
>1~diasou yrelativormente: 3.nl33, oersonns ~nue renresenten nnenn~s 

tU~ n or rid NIP 4 lt mrrorde mjers es reduci

5.5F':e sector. 

CUADRD NQ i1 

~~~,I RE.D L /CTTVDq~c~~rcA 

SECTORES -,S&~ 	 OQ'RE El "LC'- TOTAL wn!-PRE ; 1UCFtES~
 
R08 DIPS
 

-'-il- liAgclure~ bnn 76358 ~,593 85.451 11~2.31 rl 3i1 
I j;~it~< ~Ex~lot.~de Minas 

Hirm7br~ 41.522 13. 26 544782 5-1.749 3,n73 
~,793. Indus. manufyqc.. _.3195 ~2C..4 3,-' 60,393 52.244, £' -

El t49 e i1iita a PO 1 '1 . 9q 1 9 7 5 

5. .Jro truccJ n, V.351' .102 58.5~33' R 
~ I ~ Comercio, Rest . .'9,9 -16'39,1'f23' 170414 1166
 

y 7. Tra)spt.4cbm& -'480- 29. 726 
 ,36.2Q16 3-
0Est~b.'Fi nanilero <146, 9 3 0'',." 't' 

,i91: Serv. Cornun. ~y Por1(,.5,8? 226,122 -,4 2 11 13S1 27J Z'43: -- >1 

Si., '<~p9e9i .P 4~n-16 5 '769j' 4'7 ?rI y'!: 

TO-L . 513 340 51'
2
7 573.q25 .{-21i2A~7,793- V9I 

~i~ip e8~oifiodr ~ ~ i-''-JL FU NT Cu 1\ 9J 17i~.~i 9V 2B,~9--I 
4 

"'194 	 '-0 



15 :!M ! 

rp NO, "i ~~2 

22 -J 

P I P E A O P V/ ~ ~ 2*~~~~ 

~1,3fl 91 i9 15,9l39 37f4 59 
~'5~'~19? 'eros ,7P~133 i2.672 31 ."in U 

~ l~~j~~s. 2 . 28 1.13 12 '294< 07 
T .62.0002 T,,L 2 00 1 *29n 


r2 2 

No,2 s'ho noio cosqi 
 o -jt0 she e 'tiIuoiA)id0 

2rin mnor. noddo ode lag onesja s dtS so2 obres.d~~'htco;d
 

>7'inmyr~ e'a jrsonreosondelsecor fros oreFe
 
od 2e ,m:P 

Ie :.c:u~~~o-do AO 
N_:2 

nri-s ol derr'irtsont d'or Pvz, menbdtrel resel. 

o22 in t'drseaid d222kAule in reente invetivo i~ , und ok~Ln~o Pd a 
2' 2C <'2il13 _ciia2222 de'd 
 onetEAcpr. 

P,-, z codro7No a Pqueam sf~dn'o soneci suporn ciam e do n'n

yont~no 4cmeno

d enCtorr~nrs 


s'is2 A-1,22{ 2'
 
~k~ 2~~$4$ i cbhinto datoenaio~~ 13,-ciuda doL oP 

-pu, 2',.2 242l-C.Y, '2r,1 cii~dfi~dldi~tnet 2 22 22il.O CIC s~jcnet~d)1 r~hisecto Cc2 C,n n ra -s V 1i': 2'22 22p'' I 

2~v...[efltAl
 

4 



4,~ 

r to do fec 44r,:or r I en L '" u"'T4' 444'44d4-444c-'4L''.4'4 

e '44c .41 4 <.444t.,,444.k't'444.dYs44.44.n e I 

im -. d o Ost.?hlecimicntos y nersor' 

Se~e~1s secores nuti-le,( 

~ -~linPi~ortoncip, q~ Paz como en el o sen o los t' csdo 44' 

un,-~~ n m e de~r~ "produc 'i 5n do aliment~,s / heb~i 

amc.;Pio, de lo -97 

csa4oirino ~ o e21 4o 


4 U D n N s. 

Th~~~~er 4 

2 o . . 

De .94444 
r 

4 
 1~4 
 1494
 

D 1.4 0'~' 
. 1
 4I9 

'44 24 n 2 b 
 1..I 

e'5447-543? 
 9
 44 

D-
 5n4 

3411444 

44~ ~ ~ ~~~~rD 14~CM'T; ~ ~~ ~ ~ O 'E L C 4 2 DE E T4 4 E L C 44 
4 4 44.44 

4~~~~ 4 ' 4' 
2'4 



ImI 

()t~' p'r(Iedulrpresas1 can un ra I yor -de -b

-N 1tLvg- C, f~r~ -u dro,~5~Pg- . 

IP,,z zEnero 19f61' 9V 

~~ ~ a- ~ CU/DRO, N2 1 3 ~ -- ~<'2~~~ 

~~ --~~~DEPRTIN;ENI*Q 13E LAPZ~Z----R7---' 

Tnuti :N~4 nuf;-cturera- Est-rat', Fa3)ril- -

6m de eStro,1crietcs y--Personal OCunqd '1979----,.-P-


C~I"7- T IPO IBE
TV INDUSTRI/ Ii0 DE ES- N2 DE RF1 PRfl: EDjfl 
-~~~-~ -P7~'.-- - -- TAL'F i -- eLEADOS DE EM1PLEA . 
-~ ,~~c--,!~P~7 ~ L- 'IIENTOS -a- DOS'POR' 

~ P ~ -EST,,nLEC. 

;~11.1nd a y prew.,rcir 24 215 ~s;-
ab dice productos 135c te bs - 1 154 42

.1!3EflvnsB'lqo, de' fruas y legumhres '1-' -- 31 Pa'317 r 
- 311 ~PrbductoS" de molie r'l , 17 i-n' 

32:11 7Fbridc'cion.PeI e rrodu'ctos de Pang ' 52 j-~6,91 13. 1(l4:a 
1 d' -- §arc'1 "Ia112 6--59 

314'; Pro a~oai5 ;,-395 - 90limenticios 51p 
-'1-aDeti~r~arectific-aci n. da -- 113P

a-z 7 ~ - '1 43 

c113a-Phidas IS~ y riait' - $V 99- 0, ' - 

-- 31,34 jfldustrias fehid l~chocs :--77 195W''"- '1 

Hi o tj ido y Ll--ppcl 1 .r -,9r' Pa--a-s 

3 ic,- detejido 'de-7 -< -

-sd - P3 de veti exe. 93 9.-a INP 

3 -1  de y es 2jw -i 
7aKctpic do i Kla-7Y--p) 

-r ic. d'1' pro

3 ~3 d cFb~c-~ 
 'aC-~7 

d1Z., ~ c pcap~p 
P'p. 



3 1~~.r. -Pro c o~id 53 55'7 17,33 

-12F r"ioawi 34 34,f 

)~*~h ir'rrido nr-'rckctos do ir'dcr- 2 .5"' 

3  2 q1- F :,:, i do rlle-1es, exco-)tq. 
41 107 1r e 

427 ,7 

A ' 
q/.1 Imrentcn 

i~ rt{cl 
Edit&grin1s 

do(1 ulrnj 

y 2noxos 

4 
115 

2." 
1.527 

6 

'13.2 

~511 F-r-ic- de subsinncj'is culiniens 5 i< 

3513 F I-ric. do sintcljns y -ntori
les do ol~stico 

3521 Fa!)ric. d,3 nin~turas y h,,-rnices 

3 5' 2 ~r ic . d e '.-rnciu-tns~~t 

53F.?!ri-. doeJ~zhnni-F y nerf-utmes 

33'29 F--hric. rorodJtiro' r'U171iCOS 

cs 

4 

3 

14-1 

I 

39 

122, 

997 

199 

2rl4 

?7 

V2, 

53.35 

14.2 

4.R 

35:;1 

35513 

industrig do ll12ntns 

F-'u.rio- de nrqdcurt'-s 

y ccr-r'ors 

do c~'.uchc 

2 

1 

27 

25 

13. n. 

c~'-Prc -a rrf~uct,3s doa rlsticc.- 2 9 1.93' 35.52 

3? rioihdo vicdrir 5 524 1r-,9) 

:'9 F-~'y de rncductcs c-

3<9.2 F-Iri-ri.6ri dz! oeo;o 
3~~V ~r:duLc's~jnroi ~s s 

'zrci11l 

it'iicqs 

12P 

14 

l/?.111 

319 
37 

117C 
23.3 

371'1Thui hicas do hierro y nceroj 11 

372 0 Tnhcus. '3icfls 
r3 

do 'ifler-lezX nn 
1P6 35.33 

3 11 F5ci.'de cuchillar{2,-1 
tms r-n. 

-rjcfrci6 n do 
est.2' 

3 :h.de nlieblas ieiot 

321.2chr dorodu-cs 

horrnriiof 

12 

ru'oioLlic
., 

s L; -u,23 

74(,7 

153 

34)5 

~ 2 

'15. 7 
97 -iwi 

A92 rons:3 ucci 'n 
ucouinns 

de rrnnuin-rin y 
5 49r 3 C 

X353 rCntrucci6n de nrntons dm7 stlccs 1 5 1.2 

'1',9 

3343 

Construccj6fl 

F, ricf2 da 

de orcrtos zlectricoMS 

J?~uls1 

139 

191 

17. 32, 

15.92 

144 



tt 

3 Fprc5 d,- 2

395 Fc4i . e9 r7 c59 

3991 a ri cccio n j-f2 ,f-. 35 ., A~ 

331 2!rc deo ixticu1os, o dei~orte,
 
399,: JndUt Mnncturarn e~10ocf,1 4,"1ff
n1 s 

T n T A L9 ,, p 5 .n Q 

SFUENTE: INE ."Poletin Estadifsticc, Trimestilad ~Icrzn Junin 

1982-3-4f A 

SCu iro, N!Q 12, -Pg. 21y 224 

,dlurer de g ois~dcArsnenr1-'4 rv'~.8 

f rrre.syc]- pes srini .1 enealldas ses-oso 

AIf$4'F:f den d isr rjdeenpi~ ,os y sux pom'yi clunivor sx d (-., .h Inue 

ro sumein'y tot sel-- bnco puesi~ an~u nja verseonsfcu, 

Do nsrainusmrn de mcrrries ru e-1 '*f> I3c
d 1n'4 nurpio~n~ .j.m~ er, d-r-~. 

rc dee~as nni v0 -rids,.acs 

o c)Ldmr ujncns o suexo p.,rt-, ci.r-'ue rlrd, ed esc- rUr~ 

4Af<', 4 <'A 



PURV)S1us1r1tV p'rs 1 Tr 

TENTRA",SU L ''rR p'I "SEXRLESy EU+: 

-
-~ - -/ ----

of Arnfricn , 


9 Pa Poliv3ano 179: 69 2?, 7
 

7Paflk ...92, 14 .
 

&nco iAei ~o 


bacod::bsc 22
 

~, .~ b119: 26 5)26
 

CityRank. 23 l 23 ~
 

A FPahco de- Cochab imho 132 134 72~
 

iruro, 162 1Cr6dito35 169 14
 

~ ~~Hu4tsch ,Sutneiconische 2 12
1


Fi ri al, 35 
 -Fnanciaaid onto,-ndus .31 


.JrH ip c cario Nac.1on~1 11;3. 1
'6 

'VIndutral SQA 21 111
 

Indut aer del Peni,132 41 3 r'
 

Tndu y 0, 

. + +++ 
:i 'F+i +'++:" -I+ 'F... 

LA, F 76,' F9 26, 


"F F Yercanti1 F 176 99F 21n~ ~;": FFFFF'~I'~ 

91 ~de Polivia 199,F' 9-- F4 ~ F ~j
,,~FFNacional 


'F,,94..F FFFFF. . -0F - F- FFF-F-4 

Ssn-'F--",'F dF F' 'iF Sin- Sin la;--SFFFFF ' Fs . .t -i
FCFjIn"Fg' Ce t''' F4AF,+. I. Sin.... . Sin .... ..... 

De Lo U i -:-F -2-SinF.c-- +Fs' .--- F"' 
, F * iPeruccs -de F- ,~, - - o'F--F-+s ------. --- F41FF>,FV+VF F+FF'F."4FF R~~ F s c c ac n F1F~.' - 19141rlv F4F-F-5--7 - FFF4 '-+F S-F1R 'F" ' - FI+ F- F FF'+++" F' 'F+~~-VFFF, 41 254 -F41- - 4b~ F4'F~F4
FF4FFF+F+F'F g S"F --'-- ~ 9 F-' F F$FFFFF'~ .,~F~F-F-FFF'F ~' , J FF'~FF4FF~ ~ ;-j~~ 

- 'F -4'C-

4 



-- 

trslsetors con6.i~o6 er-,-es!.a rais 0je,1 
V~dS Ins hornbrez; cr~oe 

~L~s 9,reso urojlosetedi6rP --- n 1V.~~~~~ tY.:2n~ r, :.oedi~~,
) inqecnios cEzuc reros v 1,7s dn~nc 

cilot 10 sicen.lcefios. 

-~1J-7 4continu- cionA se D~resont,)n los d,,tos, c'?rreq-,ni e,' 11), 
inds-ti-- o)rnnuFrcturei' que corno s indiicsri4 l1s 5~~o
 
disoonibles. -Se ernfrtiz-, oue6,'sotr.'t' d -Estndo fat~i ~ o
 

-~s- pr'ende-empresa8 con un cri~ital maiyor de$. 
 59f Vus. 2.560r)-2g 
Dbta ,con~tabiliz.Odo 'ala 0 1.980. -, 4' 

hIna eh 
v-~---e.E nmrde t Ieciistr dos-bn ei In t1ut 

El2i~~~ A sr ecifnicrtos r'-

Niciond~ de" Est'i-dstjc2 es da 1961. y el 'total do nersonzgs Ocuog-,
~ ~dns,!es:;de,40.f-1.:5. Esttn cifri,, corresr.)onde ~nroxii..dnr~nt(. 2210 ' n

cI tot, de-nersonas en el. sector industri-c nueS Como. yE) e' 
afldico' arrih,-,. aaCthritvAdod industri,-'d es frecuentemento -irteszaI-. "' 

Sin aflnim de,correqir las criterioS do' clasiFi,caci6n, ^N t 

os 0 ue se debe 6onsiderar tp~mbhi6n0 60M.o r rtos,?"nrjos is emrzr;., 
com~unales dce' 'i'Ico -person, s emrnlead!2s y, q u-u-rprsn-'
 

d-de total' do ~p&c 
 rhi u -- ' 
~%A'~- 'onju~nto ernple~n o',2.161 person.-,s,:.es dcrl .%e n 

ocuOido en el estroto fabril. 4 

~i 4'4-4~4K'44 4- osd-tos d~l cu.,,dra N0Q'-Y
 4 riuebtran clihrnm.icno"CU - O'-- T 2- -i 

- -- - --- i~4la d~4-21 ! 1 n --4-ls 

133i , - Sl 12s9 en eslo nsc nn -9t'4s. tdenn r: & 

uodo c -ieres-rescuev~p e 1, 6 -f-Tc4 
n-s d4s, su r~n 16 !r, ;e 74'41441I4-(d(4,'4s'

7.- ~ ' 4 

http:person.-,s,:.es


CAPITtJLf TEPlrTROr 

LAS NECESIDADES St-TIo FA h~T 7ilJE TRrApA3AOR' 

3.1. 	Din'~micn y reliijones fnrnijjctres 
Dr. Antonio J. Cisneros 

3.2. 	 Silud IThborcl femreninn, servicios y cohe4m 
Dr. Gf~hm~n Ln Fuento 

3.3. Accinnes p.r me orrnr In splud y vidn c-rj
jt: 11:7 
mujer trihidri
 

Dr. GermAn U, Fuente.
 



3,1. DINAMICA 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::'7o
 
de su existencia adulta asumirdn las responsabilidades y conducci6n de
 

una familia, siendo esta una de las dos actividades mAs importantes de
 
la vida; 
la 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 ,nedios 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 matrimonial informal - CONCUBINATO), conlleva en esa decisi6n una
 
serie de factores que en gran manera van a determinar 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 caracteristicas y funciones 

fundamentales con referencia a sf misma, las personns de su cfrculo in
mediato, la generaci6n y -ocreaci6n de los hijos, y por su puesto se ha 
ce extensiva al grupo social y la sociedad total. 
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Continuando con ol anlisis del oignificado del matrimonio para el
 
individuo, se debe considerar los factores motivacionales, que de ningu
na manera son simples, aunque existen fundamentos gonerales que se npli
can a todos los casos, puesto que se logra la renlizaci6n personal, el
 
crerimiento individual y la realizaci6n social.
 

Desde el punto de vista de la unidad familiar, los sociologos han
 
estudiado el proceso de evoluci6n de los moldes y coracterlsticas fami
liares en sus funciones hacia el individuo hacia la sociedad. 
Conside
rando que el proceso de cambio social es un 
factor constante en las rela
 
cion s y actividades de las diversas instituciones sociales y quo la fa
milia 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 into
gran a ese proceso dindmico de la familia, caracterlsticas de acci6n,
 
adaptaci6n e innovaci6n.
 

Con el proceso de cambio social se producen modificaciones en acti
 
tudes , 
valores, normas y roles dentro do la relaci6n matrimonial; serias
 
diferencias en estos factores dan origen al conflicto matrimonial-fami
liar y tambien el nivel familiar-social.
 

La familia realiza una serie de funciones que son contribuyentes al
 
desarrollo arm6nico e integrado de la vida social, existiendo una 
inter
relaci6n constante entre la familia y la sociedad en 
general.
 

Las funciones formativas de la familia al sor el agonte de sociali
zaci6n mds importante adquieren una dimensi6n definitoria, en el contexto
 
de los propios valores y normas de nuestra cultura. La ensehanza b~sica
 
y fundamental de la valorativa cultural, se ve reflejada a nivel social
 
en las coaracterlsticas de reintegraci6n y promoci6n social que son tan
 
fundamentales para el proceso del desarrollo.
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La familia en sus fP.nciones especfficas que realiza relaci6n acon 
la estructura social global proporciona funciones econ6micas,al ser una
 
unidad de producci6n y consumo; poblacionales al aportar con sus miembros
 
al aumonto y caracterfsticas de la dingmica poblacional; nsl como tambign
 
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 actna como el pun
to int-rmedio de interacci6n y actividad, como el pivote central de las 
relaciones y necesidades concurrentes tanto el individuo en todas sus ca
racterlsticas y condicionantes psico-sociales, asl como a In orgrnizaci6n 
estructura y funcionabilidad total de Ia sociedad. En este contexto el
 
rol de la mujer trabajadora es ampliamente dificultosa debido a una serie
 
de demandas sociales en el contexto del matrimonio, In familia y el tra

bajo.
 

Otra perspectiva que tiene relaci6n con el hogar y familia de la
 
mujer trabajadora se refiere a los procesos de socializaci6n puesto que
 
el individuo qua va contraer matrimonio ha sido formado en un contexto
 
familiar, social y cultural; por lo tanto existen factores que condicio
nan su manera de ser, desde los tiempos do la infancia hasta In vida adul
 

ta.
 

Durante el perlodo de la primera infancia Ins necesidades de cuida
 
do tierno y de contacto con los padres en una relaci6n muy cercana es un
 
factor que se traduce en necesidades b~sicas en ia formaci6n individual,
 
en relaci6n a necesidades emocionales. 
Las vivencias y condiciones de
 
experiencias vividas en la nihez con relaci6n al contexto familiar son
 
aspectos fundamentales en 
la relaci6n e influencia hacia el matrimonio y
 

la familia.
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El psicol6go Lewis Terman encontro que existe una relaci6n directa 
entre el grado de felicidad estimado por unn persona en su niiez y una 
mayor facilidad para lograr un reajuste en el matrimonio (Terman: 1983

226).
 

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

La relaci~n sentimental y afectiva quo so 
ofrece en el contexto dc
 
formaci6n do la familia, tambien es 
un factor de Klto poder condicionan
te en la formnci6n de la familia satisfactorin del individuo con relaci6n
 
a au futuro hogar pareciendo existir una relaci6n entre dar carino y afec
 
tividad; y haber tenido Ia vivencia de recibirlos.
 

Entre otros factores que durante la nifiez eon considerados como de
 
capital impo-tancia en la formncidn y orientaci6n futura para In familia
 
de procreaci6n del individuo se reconocen los siguientes: 1as condiciones
 
de deearrollo sexual, Ins proyecciones de los padres hacia los hijos, los
 

rituales familiares y in comunidad de residencia.
 

La adolescencia ha sido calificada como in dpoca m~s turbulenta en
 
el proceso de crecimiento del individuo; sensaciones y exigencias nuevas
 
empiezan a demandar In atenci6n del joven, biol6gicamente siguen una se
ie de cambios que hallan contraparte al nivel psicol6gico individual y
 

social, durante esta 6poca 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 la etapa de la adolesconcia sobreviene
 
el perfodo de la juventud (18-25 ahos), y en el cual realmente so formnn 
relaciones estables que en la mayorla de los casos van a terminar en unn
 
relaci6n marital, se integran las exigencias, experiencias y demandas do
 
la vida adulta.
 

Entre los factores de la vida adulta que influencian en los proce
sos de la formaci6n de matrimonios y familias so consideran principalmen 
te las condiciones y patrones de pololeo, los factores de motivaci6n psi 
col6gica, las aspiraciones socio-econ6micas, las caracterlsticas socio
culturales de las personas y las facilidades del desarrollo social.
 

Los sistemas y normas del pololeo implican los factores de facili
dades de interacci6n, propiscuideJ y afinidad de personalidades, condi
ciones que actuan come filtros do las posibles mdltiples relaciones en

tre los jdvenes.
 

Las diversas motivaciones psicol6gicas en cada uno de los indivi
duos Ron tambidn factores de importante consideraci6n puesto quo a diver
 
sos grados de rasgos de personalidad, existen condiciones y Areas de com
 
plementacifn y/o suplementacidn entre diversas condiciones psicoldgicas
 
de agresividad-pasividad, introversi6n, dependencia-independencia, etc.
 

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

Coma se ha podido apreciar pr~cticamento desde las primeras expe
riencias de la infancia hasta las diversas presiones socio-econmicas y
 
culturales de la vida adulta, tionen una importancia real en el condicio
 
namiento y formaci6n del individuo haciendo de 6l 
un "todo social" con
 
caracterfsticas definidas que deben ser consideradas cuando ingresa on
 
una relaci6n matrimoniel y en la formaci6n de una nueva familia.
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El rol do Ia mujer trabajidera en estg sentido do ir vidq famr.2.r:r 
se complica m6s por in dualidad de roles quo son roquorid- por su ,
plimiento. La transmisi6n de valores sociales y cultural: en el c:0-.
 
to de la familia de la mujer trabajadora promueven modelo- cumplimientos
 
y subordinaci6n facilitando do esta manern la adopci6n de situaciones
 
que permiten In realizaci6n de actividades y condiciones dom6sticas de
 
una manera ms sincrdnica y suave. 
 La exigencia pora In mujor trnbaja
dora en la visualizaci6n de todos estos componentes de dinmica familiar
 
es un proceso que dificulta el cumplimiento.
 

Otro problema que se presenta muy a monudo en Ai hogar y familia
 
de la mujer quo trabaja fuera do su cnsa, consiste on in influencia quc
las situaciones y problamas laborales del trabijo trasladan al contexto
 
del hogar contaminnndo las relaciones familiares y mermando Ai interds
 
o integraci6n ideal a los procesos y modes do vida do la familia.
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3.2. COBER".RA DE SERVICIOS DE SALUD
 

El cuidado de in salud y la prevenci6n do la enfermedad no solo do 
mandan de la medicina y la salud piblie acciones que tengan influenci 
en la etiologla y las conductas do trtnmientos y prevenci6n do Ins en
fermedades, sino que se encuentran en Intima rclnci6n con el nivel de vi 
da del individuo de la comunidad y al que se debe afiadir li poderosa 

fuerza de los valores y factores culturn1es de In sociedad. 

Existen una serie do hechos que tinen influencia en el estado 
de salud do los habitantes bolivinnos, mencionandose los do mayor impor 

tancia. 

1.- La poblacin boliviana demogr Ificamente esta ceonsiderada j6ven 52.2%
 

monores de 10 ailos, 50% menores do 15 afos y 43% menores d' 20 ahos. 
El 24.36% de In poblaci6n femenina comprende las edades entre 15-49 
ahos susceptible do embarazo, parto, puerperio. 

El primcr grupo se encuentrr expuesto a riesgos de enfermedad y muer 
te, por eu alta vulnerabilidad las quo so demuestran por las altas 

tasas de morbilidad y mortalidid. 

En cambio el grupo femenino eats frente a la edad activa reproducti

vaf adems se encuentra 6 riesgos de morbilidad y mortalidad per la
 

la calidad de las acciones de salud
 

2.- Un elevdo porcentaje de 1i poblaui6n boliviana viven en poblaciones
 

per debajo do 200 hbitantes, 41.35,%poblaci6n calificada de rural, 
c:), escnsa o ninguna iccesibilidad a los servicios de salud.
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3.-
 La poblacidn boliviana se encuentra sometida a la deficiencia de pro.

t6fnas sobre todo do '.ioo animal, igualmente existe in d6ficit de ele 
mentos vitaifnicos y minerales, especinimento el d6ricit do vitamina
 
A y los componentes del complIjo [3y en rplaci6n a mine-,rales se tie
no el [lierro-Fluor, Yodo, constituy~ndo todos estos factores do defi 
ciuncia, como causas bgsicas, predisponntes o asociadas do In morbi 
lidad y mortalicdrd. La pr w lencia global de la doenutrici6n on ni
hos menores do 5 afos es do 52% en 6rcas urbano marainriles del aIlti
pino. El 48"% en el vlle y 28% en el tr6pico. 

4.- El micro sistemi dondo s- oncuentra el micro sistma kviviond,) don
de vivo el hombro, es tan grnnde i hostilidad no 
solo por 1n influen
 
cit ecol6qica sino tambin por In f,lti, do tr-insporte, comunicnci6n, 
d6ficit de agua y ailczntarillrido, ?gr;)v~ndose en Arpi rura,l. 

Apenzs el 50,% del rea urbana dispone de agua potable, el 27,% do ilcant-irillado, i poblaci6n que dispone estos servicios son el 9% y 

5% y ninguna formn do -- colecci6n y tratamiento de b, sura,. 

En reiaci6n a 1C problemftica habitacional, estn es conceptuIlizdn 
como deficiento en contid-id y colidad on el rea urbann y p~sima en 
el Are, rural donde existe hacinnmiento y promiscuid;ad. 

5.- El nnalfobetismo es elevado especiilmento on 1rks reas ruriles con es 
caso o ning6n conocimiento de cducaci6n en salud, constituy6ndosa en
 
una limitante pari L2 comprensi6n de los problemas de silud, aspecto 
que tambi6n tienen su consideraci6n r-nivel urb-ino. 
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6.- Los vlores, creencik y pattones culturales polifaciticos son deter 
en y utiliz de los servicios deacin 

salud, la influonci do Iy medicina notiva, e3pecialmente a nivel ru 
ral ocasionnn In subutiliznci6n no solo de los reoursos fisicos e inm. 

minantus lo aceptaci6n, domanda 

tituciones, sino tambien los humanos.
 

7.- Los fOctores 
 coadyuvwntes y de gran import ncia, especialmente on 
hrea rural son la capacidad econ6mica del habitanto y de la comuni
dad; yq quo el producto interno bruto, perc6pita llega a cifras ba
jas acondiciontndose en este tltino quinquenio por 
escasos conoci
mientos do producci6n econ6mica del habitante nativo complican la
 
situaci6n, originindose una postergaci6n do la actividad de salud.
 

I.- SERVICIOS DE SALUD
 

E 
componentesalud estamconstituldo par-inatitucionee que-pro
 
veen salud como 
funci6n principal, y ]as instituciones que proveen
 
salud como funci6n secundaria, no existiendo un sistema de coordinc
 
ci6n y vinculaciones que verifiquen sus polfticas, acciones y activi
 
dades. 
 Los sistemas administrativos; aut6nomos del sector pdblico
 
dificultan In coordinaci6n, debido a que las normas especfficas y di
 
ferentes que las dirigen, originan 
una duplicaci6n y proliferaci6n
 

innecesaria 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 Colonizaci6n
 

k) Fuerzas Armadas
 

1) Institbto de Lnergla Nuclear
 

m) Programa Mundial 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 POblica y P.S.
 

II.- Distribuci6n de recursos 
- costos generales
 

El presupuesto del Ministerio de Salud Pdblica y P.S. signifi
 
ca el 1.94 del presupueato consolidado nacional y el 8.76% del pre
supuesto del Gobierno Central, en cambio el Ministerio de Educaci6n
 
y Cultura tiene el 5.20% del consolidado nacional, y el 23.53% del
 
Gobierno Central de todo el monto, el 55.2/ se destina a la Salud
 
Pdblica y el 44.8% a la Previsi6n 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 seguridad social el 25% y el sistema privado
 

10%.
 

Los escasos recursos no solo econ6micos sino tambien ffsicos
 
inciden en la calidad y cantidad d9 las actividades de salud. La
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expansi6n de cobortura de los servicios, ha sido frenada por diversas cnu
 
sas, la escasez de recursos, inadecuada utilizaci6n, dificultad de coordi
 
naci6n institucional.
 

La falta de cumplimiento de las metas, do amplieciones do cobertu
ra de remodelaci6n y construcci6n, asl como da equipamiento de centros sa
 
nitarins sufre demoras por muchas 
razones. Existe una deficiente estruc.
tura organizativa de los servicios de salud ocasionando una inadecuada
 
producci6n de salud. La planificaci6n sectorial de la salud es poco con
siste como consecuencia oel poder econ6mico y politico deficitario del
 
M.P.S. y S.P.
 

CUADRO N915
 
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO NACIONAL 
1972 - 1975
 

GESTION PRESUPUESOCONSOLIDADO .D. yN.D._y__ S.P.
.P._SS.__. 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 financiado por el aporte patronal 20% y laboral 3.5% sobre
 
el total de salarios, y un aporte adicional del 800% por concepto de ries
 
gos profesionales provenientes de COMIBOL. 
La Caja Petrolera so finvncia
 
por el 32%'patronal y el 4% laboral. 
 En el Seguro Social Ferroviario el
 
aporte patronal es de 2% y el laboral el 3.5% y la Empresa Nacional de
 
Ferrocurrilles con el 13,%. 
 El Seguro Social do Choferes tiene un trato
 
especial con referencia a la contribuci6n de los asegurados que tiene un
 
cardcter de patrones y asalariados.
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Los regimenes complrmentarios do Seguro Social tienen a su cargo
 

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

dientes, etc., su financiamiento esta dido por el 6% del aporte Inboral
 

sobre salarios.
 

La poblaci6n materno infantil, donde so encuentra involucrada Ia
 

mujer trabajadora comprende el grupo demogrdfico de 15 a 49 ahos de edad
 

que constituye el 63% da la poblaci6n, in que esta sometida a riosgos de
 

enfermedad y muerte, en toda esta poblaci6n los programas del Ministerio
 

de Previsi6n Social y Salud P6blica cubre el 80%, el resto es decir ei
 

20% es atendido por el sistema de Seguridad Social y la medicina priva

da. La mortalidad materna al aho 1977 fue de 48 por cada 10.000 nacidos
 

vivos, esta Oltima informaci6n sujeta a sub registros.
 

CUADRO N916
 

INGRESOS HOSPITALARIOS BOLIVIA 1975
 

C A U S A NQ CASOS 

Parto sin menci6n de complicaciones, 14.749 
embarazo parto paup~rico. 

Complicaci6n embarazo, parto, paupdrico 2.853 

Abortos no especlficados 2.826 

FUENTE : Ministerio de salud - 1977
 

La primera causa de egreso hospitalario es el parto sin complicacio
 

nes, que representa el 6.46% sobre un total de 57.530 de egresos hospita

larios, esta informaci6n proviene de la poblacidn atendida a nivel de las
 

maternidades, desconoci6ndose Ia maternidad a nivel de domicilio.
 

Dentro de in salud ocupacional, la protecci6n de la salud laboral
 

como una fuente b6sica de recursos de un pals es importante, requiere i
 

organizaci6n y el desarrollo de sistemas especfficos encargados de la par
 

ticipaci6n y seguridad para reducir ls tasas de morbilidad laboinl.
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La poblaci6n econ6micamente oictiva alconzn a 2.020.045, correspon
diendo 65.4, al iigropec,rio 16.1% ni industrinl 18.5,%;1 servicios. En 
relaci6n a las coberturas de sulud y especialmente al sector femenino 
las estadfsticas existentes son deficientes, ia cobertura nlcnnzndo es
 
solo 20.172 trab-ajadoras. 

Las camcis hospitalnrins quo cuentan los hospitales do Bolivia inclu 
yen en el total ls facilidades do Ministerio de Salud y del Instituto de 
Seguridad Social, aof como de la existencia de clinicas privadas a nivel
 
urbano y rural alcanzando a 10.501 
camas lo que da una tasa de ocupaci6n
 
de 1.25 camas por cada 10.000 habitantes, a nivel rural se cuentan con
 
603 camas hospitalarias y lI 
 poblaci6n a cubrir representa el 58.3% 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, m~s quo todo en 
4rea rural donde la in
fluencia de la medicina folkl6rica pesa m6s que la occidental, por otro
 
parte la falta de educaci6n Ln salud y el alfabetismo inciden en In 
es
casa demanda de los servicios de salud, especialmente referente a la
 
atenci6n de in mujer en los perfodos de pre-natal-parto y puerperie.
 
Par otra parte es necesario mencionar la escasa asignacidn presupuesta
ria, no solo prra el mantenimiento del aspecto fisico de los hospitales,
 
sino de materiales, dotaci6n de modicamentos, los que por su elevado cos
 
to inciden en la atenci6n de los pocos pacientes.
 

La demanda de los servicios hospitalarios a nivel urbano ofrece 
escas- accesibilidad, por el hecho de ser estructuras ffsicns tipo pabe
llonar que caricterizan a hospitales del siglo pasado, donde la orgnniza 
ci6n administrative para su funcionnmiento ha tenido escasa o ningunn re 
modelaci6n de actualizaci6n, constituy6ndose el Hospital en un Geto m6di 
co con una dispersi6n de los servicios y en ocasiones con una duplicci6n 
y una oferta do servicios escasamente limitada a 3 horns de In marina. 
El sistema do hospitalizncidn se encuentra supeditado a l disponibilidld
 
y voluntad del personal del servicio correspondiente, con demorans en el
 
diagn6stico y su tratamiento.
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Los servicios do la Cojn de Seguridad Social y do otrns institucio
nes el sistema de las consultas externas y do hospitaliznci6n so encuen
tran dentro un marco de mayor organizaci6n y administraci6n, la accesibi
 
lidad humana y fisica es m6s amplia asimismo la accesibilidad a modios
 
de tratamiento tiene mayor facilidad, pero a pesar de estos se tropiezn
 
con problemas de ddficit presupuestario.
 

Otro aspecto que no se pUede dejnr de mencionar en relaci6n a los 
recursos humanos, se relaciona con la distribuci6n especial de los pr3Fj 
sionales de la salud. 

En primer lugar se menciona In irregular distribuci6n con mayor con
 
centraci6n a nivel de las ciudades# lI 
 cnpacidad absoluta de absorci6n
 
del sector p6blico aproximadamente es de 510 m6dicos, el 19.7% del total
 

de m6dicos.
 

CUADRO NQ 17
 
ABSORCION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD -
SECTOR PUBLICO 1975-1980
 

TIPO PROFESIONAL NQ DE EGRESADOS 
 ABSORCION to
 

Medico 
 2.589 510 
 19.7

Odont6logo 
 830 
 150 18.1
 
Biol. Farmacia 
 514 
 6 1.2
 
Enfermeras 
 523 283 
 87.6
 

T 0 T A L 4.251 949 21.8
 

FUENTE: Ministerio de Previsi6 
Social y Salud Pdblica. - 1977 

Y la Universidad Boliviana forma 2.589 m6dicos en el mismo perlodo
 
ocasion~ndose un elevado n6mero de desocupados, adem~s esta masificaci6n
 
de futuros profesionales hace que la Universidad Boliviana no este en
 
condiciones de ofrecer programas eficientes de aprendizaje ocasionando
 
en esta forma Ia formaci6n de recursos humanos con d~ficit de conocimien
 
tos acad6micos, aspectos que inciden en 
el cuidado de la salud del habi

tante boliviano.
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4.1. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOICAS DE PARTICIPANTES EN LOS SEMINA"RIOS
 

El grupo humnno, -11 quo se ll,6 con los sominrios educ,,tivcs sobre 
planificaci6n fe:mili',r, ostuvo constitufdo pr participantes quo tionen un 
alto grado de vivenci2 urbana; una ciudad como La Paz, la de mayer pobli
ci6n urbana en el pnfs, como la quo recibi6 mayor cmigraci6n rural -n los 
6ltimos 2o a&Ios, posee una influencia on motivaciones y comportamiontos so
bre la conduct% dul individuo. 

An.ilizando los rusult:dos de la cncuestri evaluativ, se confirma la 
afirmaci6n quo se hizo inicialmente: 

CUADRO NQ *J 

LUGAR DE NACIhIEN. F ,% AC LUGAR NACIHIEN.POR AREA F % ,%'FACCiudad de La Paz 182 60.66 60.66 La P.-z 174 58.00 58En otro luc r del 36 12.00 72.66 
 Sector urb:ino (Cap.Dpto) 67 22.33 10.33
Dpto do La Paz. 
 Sec.rural (rest.de Loc.) 59 19.67 100 
Fudra del Dpto LP 82 27.34 100 

T 0 T ' L 300 . _--TO0T A L 30010.0
 

CUODRO NQ 19 

ANOS VIVIDOS EN L % AC 
CIUDAD DE LA PAZ F 

Menores de 3 aios 7 2.33 2.33 
De 4 a 6 a~os 22 7.33 9.67

De 7 a 9 aros 1) 6.33 16 
De 10 a 12 aFics 21 7 23
 
De 13 a 15 afios 
 13 4.33 27.33
 
De 16 a 18 afros 22 7.33 34.67 
HNs de 10 aos 39 13 47.67 
Desde que naci6 152 50.67 98.33._No re~~p.gnde_........ 51.67 ! 0. . 

..AL'. .. 10 10TT Loo ... . .=-

Al comparar las variables "Lugar de Nacimiento" con "lugar de naci.
miento por 6rea, la variaci6n existente en frecuencia y valor relativo, es
 
debido a que los respondientes a la primera variable nacidos en 
La Paz y
 
fuera del departamento de La Paz so concentran en la segunda vari:hle en el
 
sector urbane o capitales do departamento. Esta variaci6n representa el 
10.33% o 31 individuos. 
Hasta 1.952 estas capitales estuvieron constituf
das por ciollos u poblaci6n occidental. Por la revoluci6n social oriqina-
di a partir de esa fecha, la constituci6n de In poblaci6n tuvo un viraga ha 
ria la rural o cnmpesina. Por esta raz6n so puede deducir que un 58%' son 



-idoQ an la ciudad de La P3z y un 42, en zonas caracterizadas come rurrl
les. 
 De todas maneras la pobl.ci6n eo au totalidad tiene una vivencia de 1"
 
influencia urbana, y) que par los alios vividos en la ciudad de La Paz tone
mos que: el 58,% viven de 16 
a 18 alas o desde que nacieron, el 19.66% menor 
de 3 a~os, m~s do 18 y de 13 a 15 aios, finalmente un 22.33% de 4 3 12 ahos.
 

Esta poblaci6n, ; la que se llog6 con el plan educative, so ubica en 
diferentes actividades: empresas industriales y do servicio, sindicatos, ins 
tituciones cfvicas, religiosas y asociaciones, entre las principales:
 

CUADRO Ng 20
 

IfNST ITUCIDJNES _______ F J Z I'io,AAC -

Empresa indus.y de servicio 56 18.661 18.66
Coopera.grupos artesanales 1 0.33 19.00
 
Gremin, club de m,dres 
 2 0.67; 19.67

Sindicatos 
 24 8.001 27.67
 
Inst.cfvicps, religio,asoc.216 
 72 00- 99.67
 
Otrcs orqanizaciones 
 D 1 0:331_ 00.0 A
-


El hecho de que el 72%' pertenezcan a la quinta categorfa de esta varia
 
ble, se debe a la edad de las participantes, a las oporturlidades de trabajo
 
que la sociedad le ofrece y -, espfritu de servicio quo anima a la mujer.
 

Al mencionar la variable edad, nos referimos al hecho de quo 
 Pl 95.67%
 
se halla entre los 20 y 40 afos. Dentro do este intervalo el 49.34,% correspon
 
de a los 21 y 30 ahos, el 27.67% entre 31 y 40 anos y el 18.66% a menos de
 
los 20 ahos. Estos resultidos 
se los muostra en el cuadro siguiente:
 

CUADRO N9 21
 

E D A D 
 F 
 AC 
Menos de 20 ahos 
 56 18,66 18.66
 
Entre 21 y 25 alios 
 71 ?".67 42.33

Entre 26 y 30 ahos 
 77 25.67 68.00
 
Entre 31 y 35 Ethos 
 44 14.67 82.67

Entre 36 y 40 ahos 
 39 13.00 95.67
 
Entre 41 y 45 alios 
 8 2.67 98.33

Entre 46 y 50 afios 
 3 1.00 99.33

Ms de 50 alos 
 1 0.33 99.67

No Respnde 
 1 0.33 100.00
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EstoG reeultados demueatrmn que Ion minariou educativos hmn llegado 

a mujeres eptas, para tomar consciencia sobre lo planificaci6n familiar y ob 

tener los servicios necesarios. 

La edad y el estado civil se hall~n en estrecha relaci6n y ootno dot, ve 

riables con el ingreso. 

Del total de participantes el 28.33% son solteras y el 64.67% casadas
 

o convivientes. Para objetivizar esta realidad, vednse los datos siguientee:
 

CUADRO N9 22
 

IESTADO CIVIL F- - 1 AC. 
Soltera 85 28.33| 28.33 
Casada/conviviente 1941 64.67 93.00 
Divorciade/sepnrada 181 6.00 99.00 

100 00
Viuda 3 1 I . 

De los reeultados se deduce que : Las muj, res menores a 20 aqos y un 

9.34% comprendidas en otro intervalo, con probalidados que se hallen entre 

los 21 y 25 ahios, son solteras y para este grupo no se aplice la porcepci6n
 

do ingresoo ni eu nivel, por lo tanto:
 

CUADRO Nq 23
 

Sf 206 j 68.66 -68.66 
No 91 30.33 99.00 
No responde 3 11.00 10).00 

CUADRO NQ 24
 

NIVEL DE INGRESOS4 F % %AC 
Hast- 1 sal.min.b s 181 j 60.33 60.33 
1 a 2 sal.min.bas. I 22 7.33 67.67 ! 
No so aplica 1 88l 29.33 97.00 1 
No responde | 9, 3.00J. 00.00 

s o.4-kittr tepnSe halJlan en dependw-ncin tQ4'n6miCOQ fie &tDrcruuy ol.-~ 

El 68.66,0 percibe ingresos; el 60.33% hasta un silario mfnimo b6sico y 

s6lo el 7.33 de uno a dos salarios mfnimos. Por la situaci6n econ6mica que 

atraviesa el pals, este nivel de salarios no es suficiente para satisfacer las 

necesidades m~s promiosas. Si a esta circunstancia se afhade la escalada ge

neral de precios, el individuo tender6 a satisfacer sus necesidades fisiol6

gicas prioritariamente. Si bien el sexo se halla dentro de esta categorla,
 

su cuidado y planificaci6n requerirS desviar ingresos sacrificando otras nece
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4.2. [ENDENCIAS CULTURALES Y RELIGIOSAS DE LOS ENTREVISTADOS
 

Al analizar en el c.ipftulo 4.1. los datos respecto a i. variible "Lu
gar de nauimiento por 1ren", se tenfa quo 580e 
 hablan nacido en Ln Paz y
el 42% en zonos carcicterizadas como rurales. Si los datos precedentes los
 
comparamos con la variable "idiomas nacionales que habla" se hallarl una re
 
lacidn directa: Hablan s6lo el castellano el 58% y el 421% una combintci6n 
do castellano con aymara o quochua. El castellano so convierte en un inedio
de comunicaci6n necesarin con las zonas urbanas de mayor influencibq y como 
instrumento do captaci6n de Ii cultura occidental. Un fsctor que coadyuva a 
esta occidentalizaci6n ors Ii educaci6n. Esta variable va rniacionada tam
bi6n con los aios vividos en la ciudad de La Paz. 
 En resumen so puede men-


CUADRO NQ 25 

IDIOMA NACIONAL QUE HABLA- F 
 , ,

Solo castellano 
 174 58.00 58.00 

_ 

Solo Aymara 
 - 1 0-
S61o quechua 
 2 0.67 58.67
Castellano y aymar-i 
 85 28.33 87.00
 
Castellano y quechuo 
 30 10.00 97.00
 
Todos 
 9 3.00 1100.00 

TO0T A L ..... 30T ;.100.00I ----

cionar: El 5.603,de la muestr,_ tiene algdn curso b~sico de aprendizajo, el
 
13.66,o cuisos intermedios, el 50.66%0 cursos medios que lo habitan para pro
seguir con una educaci6n superior, el 13,% con una formaci6n de t6cnicos me
dios y el 161% con cureos universitarios o de tdcnicoe superioree. 
El deta
lie de esta variable es el siguientei
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__ 

CUADRO N2 26
 

.... ~T
u F . , C 
0. B6sico no especific-:do 	 1 
 0.33 0.331


11. 	Primero bsico 
 2 	 0.67 1.00
 
12. 	Segundo bsico 
 3 	 1.00 2.00

13. 	Tercoro bsico 
 2 	 0.671 2.67
 
14. 	Cuarto b~sico 
 5 	 1.67 4.33
 
15. 	Quinto Bdsico 
 4 1.33 5.67
 
20 Primero no cspccificado 1 0.33 6.00
 
21 Primero intermdio 
 8 2.67 8.67
 
22 Segundo intermedio 
 19 6.33 15.00
 
23. 	Tercero intermedio 
 13 4.33 19.33
 
30. 	Media no especificdo 
 3 	 1.00 20.33
 
31. 	Primero media 
 28 9.33 29.67
 
32. 	Segundo medio 
 30 110.00 39.67
 
33 	 Tercero medoi 
 39 113.00 52.67

34. 	Cuarto mudio 
 52 	 17.33 70.00
 
40. 	T6cnico no especificado 30 110.00 
 80.00

41. 	T6cnico media y 1 afo 3 1:00 81.00
 
42. 	Tcnico medic 2 nfos 
 4 	 1.33 82.33
 

143. T6cnico m-dio 3 afros 	 1 0.33 82 (7

44. 	Tecnico medio 4 ahos 1 0.33 1',

50. 	Universitario - T6cnico superior 48 16.00 9,


No responde 
 001. 1
O 


Asi 	 se tiene que el 98.33' asisti6 u In ercuel-!, conLindo con una mues
ir 	d~fcbcojiad-, .t,qu.'.}o':i - ur.. ;:r:.umau ', m., .cii at; Ldi c;,i :L .i 

y la aceptaci6n de ls conductas d& uno culturn urban:. 

Existe ademas, dos wriables que tienen una vital importancia en el de 
sarrollo cultural de ins personas: La "Religi6n" y la "Frecuencia a la asis
tencio a]. culto". 

No se puede despreciar la gran influencia qua ejercen sabre lr conduc
ta individual y frecuentemente son decisivs para la adquisici6n de moldes de
 
comportamientos que no vyan de acuordo con los creencias o la moral reliqio-


So. 

La acci6n religiosa es adn mucho ri s fuerte en la poblaci6n proveniente
 
de los areas rurales, ya quo en el] 
3 existen valores religiosos sabre los
 
cuales fundamentan su conducta y normas de vidn.
 

El concepto de paternidad y maternidad se hallan Intimimnv.nte iigados a 
ia tradici6n, a In educaci6n y a 1 religiosidad del individuo. La tenencia
 
de hijos es una condici6n sire qu, ion del matrimonio y cualquier altoraci6n 
a esta condici6n se convierte en un caso do consciencia o 6tica religiosa.
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Del total de p~rticipantes a los seminarios educativos un 88.33% profesan la
 

religi6n cat6lica y s6lo un 11.67% una otra o ningunn.
 

CUADRO MPg 27
 

RELIGION F -AC 

CT66 ic '26 .3.6a3 88.33 
Protestante 14 4.67 93.00 
Otra 14 4.67 97.67 
Ninguna 7 2.33 100.00 
No responde -- -- --

T 0 TAL.- 300 100.00 

El uso de mtodos bnticonceptivos modernos parn llevar a cibo unr plnnificnci6n
 

familiar, puede convertirse ficilmento en un problemi de moral y de conducta hncin
 

lo trasc3ndental y m~a a6n en lns mujeres que por su condici6n de tales eon ms vul

nerables y sensibles hsicin 1:i influencia relioioso.
 

Esto se demuestr- por la asistencia al culto: El 61.33% asiste.
 

CUADRO Ng 20
 

A S I S T E NC-IA A CU-LT 0 F AC 

Varias veces por semna 28 9.33 9.33 
Una vez por semana (semanalmente) 107 35.67 45.00 
144s de una vez por mes y menos de 4 veces 49 16.33 61.33 
De 5 a 12 veces por aho (mensualmente) 66 22.00 83.33
 
Menos de 5 veces al aio 
 38 12.67 96.00
 
No se aplica 1 0.33 96.33
 
No resoonde 
 11 3.67 100.00
 

por lo menos una vez al mes al culto y el 35.67% lo hace semanalmente. Esto imnli
 

ca 
para la persona una continua actitud de alerta a los principios teligiosos.
 

La planificaci6n familiar no exige renuncia a estos principios sino una tomo
 

de consciencia efectiva respecto a la responsabilidad frente a la sociedad del prin
 

cipio de paternidad y fertilidad.
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4.3. DINAMICA Y ORGANIZACION FAILIAR -
VISION EVALUATIVA
 

La organl'zaci6n familiar representa un 
pilar fundamental en los modos
 
de vida social puesto quo 
aus modos do arreglo van a reflejarse y ampliarse
 
on una dimensi6n mayor a nivel de la sociedad. 
Existen una serie do compo
nentes anallticos en Is organizaci6n familiar, entre ellos estan rolaciona
dos los procesos interactivos entre los conyuges, el contexto y situaci6n
 
laboral, la econ6mfa familiar y su dindmica.
 

Otro factor de consideraci6n 6 importancia en la organizaci6n flmiliar
 
tiene relaci6n con los procesos roproductivos y su incidencia en cl 
tamnSio
 
de la famifia puesto qucr un n6mero mayor de hijos 
en la familia, correspon
 
derd un sistoma do arreglo e roles y reoponsabilidades que on esencia son
 
muy diferentes quo los quo 
se dan en una familia do tamao reducido.
 

En el presente cap!tulo se analizan datos relacionidos al tomao de
 
la familia de la mujer trabojadora, para las otras dimens.ones mencionadas
 
no se recolectaron datos dada la situaci6n de contexto y objetivos de esta
 

investigaci6n.
 

El ndmero de hijos nocidos vivos constituye ol punto iniciil del an6
lisie y los datos recolectodos on la encuesta evaluativa permiten elaborar
 
la conclusi6n general quo el 70% de mujores respondientes han tenido entre
 
uno y cuatro hijos nacidos vivos. 
Solaniente el 4.6% de respondientes indi

'
 car
 ,no hcber tonido ningdn hijo.
 

Con referencia al ndmoro de 1.1 
 os nncidos muertos, so regiotra rw.A 4n 
tondonpico impon'ttLeo puocto quo oJ 5,3 di rcxopondci-nt>o lluflCe tuvieron 
la experiencia de haber tunido un hijo nacido muerto. 
 Llama la atencidn el
 
hecho que un 21.3% de personas indicai.., hnber tenido esta esperiencia con
 
una incidencia do 6 o m~s casos lo cual sugiore que existirla una sarie de
 
problemas, tanto drganicos como socialos, poro tambidn puedo deberse ai he
cho que se ha confundido este t6rmino con la incidencia de abortosiposibili
 
dad quo parece ser mds real en el contexto de nuestra sociedd.
 

En cualquier caso el detalle de los computos parn nacidos vivos y na
cidoo mwiertos en las families entrevistadas se consigna on los dos siguien
tes cuadrost
 



CUADRO NS 29
 

NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS
 

NUMERO DE HIJOS 
F 

CA /I % ACUMULA. 

n. Ninguno 
1. Uno 

14 
60 

4.67 
20.00 

4.67 
24.67 

2. Dos 
3. Tres 

75 
51 

25.00 
17.30 

49.67 
66.67 

4, Cuatro 
5. Cinco 

22 
8 

7.33 
2.67 

74.00 
76.67 

6. Seis 4 1.33 78.00 
7. Siete 1 0.33 78.33 
8. Ocho y mds 
9. No responde 

64 
1 

21.33 
0.33 

99.67 
100 

T 0 T A L 300 100.00 100 

CJADRO Ng 3n 
NUMERO DE HIJOS NACIDOS HUERTOS
 

NUMERO DE HIJOS - CA t,ACUMU. 

0. Ninguno 169 56.33 56.33
 
1. Uno 30 10.00 66.33
 
2. Dos 10 3.33 69.67 
3. Tres 4 1.33 71.00
 
4. Cuatro 5 1.67 72.67
 
5. Cinco 1 0.33 73.00
 

88. Seis y mns 64 21.33 94.33
 
199. No responde -17- . 5.. 6.7 100-. 

T 0 T A L 300 100 100 

El ndmero de hijos quo esta~n vivos al prosente :onstituye una visi6n
 

importante del tamafio y organizaciones familiarespuz.sto que los modelos de
 

comportamiento e interacci6n familior &sf como la demanda en el tiempo de
 

atenci6n hogarefia para Ia mujer trabojadorn va a tener uno dirc;ctun rl-oci6n
 

6 incidencia s. sue actividados laborales.
 

En este sentido se puede proponer la hipotesis de que a un mfjvz,,fli 
' o s 1ro de hijos en in Familia, in demanda de tivpo y CcS;JL O b 5d, 1 oh para i 

mujer trabajadora vac ser mnynr. I ns -jatoS reculectados presentIn las si
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CUADRO N2 31
 

NUiIERO DE HIJOS VIVOS ACTUALMENTE
 

NUIERO DE FIJOS CA 0 %aCUMULA 

0. Ninguno 14 4.67 4.67 
1. Uno 59 19.67 24.33 
2. Dus 85 28.33 52.67 
3. Tres 51 17.00 69.67 
4. Cuatro 17 5.67 75.33 
5. Cinco 5 1.67 77.00 
6. Sois 4 1.33 70.33 
7. Siate y mfs 63 21.00 99.33 

No rcsponde 2 0.67 100 

T 0 T A L 300 100 100 

Solamente el 4.6,%de respondi -ntes indic-ron que no han t unido hijos 
ya soa por una condici6n do ostado civil soltera, o pot circunstancias de 

infertilidad conyugal. Ln mayor incidencia do casos a sea in estodfstica 

modal se registra on la categorla do 2 hijos con 2@.3% do respondientes. 

Un dato que llama in 3tenci6n resalta en la catagorfa de siote o ms hijos 

que representa -l 21% de los respondientes, evidencirtndo esta figura la nece 
sidid vital quo existe porn ofrecer servicios do planificnci6n familiar a la 
mujer trabajadora. Efectuando un cIculo de promedios sobre los resultados 

de la encuesta so Ilegu al ciitrio dQ quo In familia do In mujer trabajado 

ra on promedio tione 4 hijos.
 

Continuando con el anlisis do 1:j perspectiva de la organizaci6n fnmi 

liar so ha elaborado datos con relaci6n a la varinble deL deseo del 6ltimo 

embarazo, tratando de detectar una otra dimensi6n relacionada iltamafo de 

la familia deseada en el contexto de 19 mujer trabajadora. Del total de res 

pon&ontee un DOCO mIs de una tercera parte so clasifican en la categorla do 
que su Oltimo embarozo fue totalmente deseado, mientras que un 37,% so c nsi 
fican en las categorfas que ese embarazo no er? deseado en ese timpo, a en
 
forma absojuta. Estos datos necesuriamente sugioron la necosidad do la ac

cesibilidad de servicios do planificaci6n familiar, en estas circunstancias. 

Finalmente el rosto do los respondiontes no so aplican ala situaci6n o no 

emitier6n juicio al respecto. Los datos respectivos sf consignan en el si

guiente cuadro: 
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CUDRO NQ 32_
 

ULTIO EMBARAZO ERA DESEADO
 

DEMF DEL 
EMBARAZO 

U-1 
CA 

0," /00, 11°C 

0. 1 0.33 0.33 
1. Si 107 35.67 36.00 
2. No en ese 66 22.00 58.00 

tiempo 
3. No en abso 45 15.00 73.00 
8. No se api. 74 24.67 97.67 
9. No respon _ 7 2.33 100 

T 0 T A L 30 100O 100 

La situaci6n de ernbarazo durante e. tiempo de la encuosta fue otra 
variable que so midi5 y se solicit6 informnicin a las respondientes, sol 
mente se registraron 20 casos on esta condici6n, lo cual represento una re 
ducida proporci6n con relacidn al total de mujeres participantes tanto on
 
los seminarios como en las encuestas realizadas. Parece set que la ensean
 
za impartida en los seminarios ho tenido efectos positivos en la reducci6n
 
de la incidencia de embarazos en el grupo do mujeres trabajadcras partici
pantes. 
Otra variable de inter6s anulitico en la temwtica familiar tiono
 
relaci6n con la ditnensin y el desco de hijos en su 
futuro. Ello esta In
timamente relncionado con una visualizaci6n y perspectiva sobre la din1mica 
y aspiraciones familiares en una dimensi6r futura. Los datos recolectados
 
muestran importantes tendencias de comportamionto reproductivo familiar que
 
se muestran en el siguiente cuadro estadfstico:
 

CUADRO NQ 33 
NUMERO DE HIJOS DESEADOS PARA EL FUTURO 

NUMERO DE HIJOS
 
DESEtDCS PARA EL 
 CA 
 AACUM.
 

FUTUR3
 

0. Ninguno 
 189 63.00 63.00
 
1. Uno 
 51 17.00 80.00
 
2. Dos 
 26 8.67 88.67
 
3. Tres 
 1 0.33 89.00
 
4. Cuatro 
 2 0.67 89.67
 
9. Los quo Dios manda 1 0.33 
 90.00
 

88. Cinco o ings 8 
 2.67 92.67
 
99. No responde -322 7.33 100.
 

_ T.... A L -00 100 

- 7q 



En los datos presentados se verifica que el 30'% de las mujeres respon
 

dientes indicaron su desoo de tener solo uri hijo m6s o ninguno, l cual re

presenta una percepci6n limitativa que pueJu deberse a la sitluac.6n ocon6mi
 

ca presente o al hecho de haber colmado sus aspiraciones familiares, debido
 

al ciclo reproductivo a do una organizaci6n familiar ya completada. Par el
 

otro lado 8 respondientes indicar6n d,-sear cinco o fls hijos en su futuro 

pudiendo interpretarse ello coma matrimonios quo cstan en un porfodo inicial
 

do la formaci6n familiar, y par lo tonto sura uria xprcsi6n del tanao do
 

familia deseada.
 

FinalrenLe an este capitulo se consigna tambi6n la dimensi6n del tiem 

po en el cual s desearfu tenor los pr6ximos nijos doseados. El 20.7% de 

mujeres que indicar6n desear wls hijos ustinnr quc cl plkzo para ella serfa 

despu6s de 2 a~as do Liompo, condici6n que rerloj clrlnernont inmentalidr-d 

del espnciamiento do los hijos coma un frictor conducrnto al bincutar fami

liar datos que annalizando .n rl conLoxto do esta3 oncuesta evaluativa refle

jan un importante nivel do Lprendizajo en los pirticipantes do los seminarios. 

En (A lapso de un ao a menos de tiempo so rcgistra al 5% de respon

dients, lo cual obodece --i una necesid'ad de ciclo familinr. En el porfodo 

de 1 o 2 arios tambikn so r-gistra al"'% de rospondiontos. 

El resto do las rcspondientes so clasific;rn en las categorfas do no 

se aplica porqu,.. ya no desoan truner m6s hijos o no rospondo porque no tienen 

una presici6n clara do h2 estructura fumilirr, y orqanizItiva en los matr.,

monias. 

Los datos computados un este rospucLo so prosentan on el siquiente
 

cuadro:
 
CUADRO NR 34
 

TIEriPO EN EL CUAL SE DESEA EL PROXIMO HIJO
 

TIEiPOCATEGORIAS DE FoUUL.CJ 
Dontro d',.1 :.flo 15 5.00 .500.. 
Dontro de 1 y 2 riios 15 , 5.00 10.01 
Despu6s dc 2.. -os 62 20.66 3 0.66 
No sabL 77 25.67 56.33
 
NO so aplica 113 37.67 94.00 
Norospande i8 6.00 100 

T 0i T A L -- 600- -

79 

http:FoUUL.CJ
http:sitluac.6n


Todas estas variables reflujan un pariornna do~ dinairnica fminii) y ro 
productiva de un nivel do aprondizrijo y camblo do actitudes positiv:-ic hacia 
la plvnificac.6n f-rnili-:r on los principios sustent-idos par los seri.'norios 
oducativos rc.:;liz,,:os pcr;, las mujerer, trab: jadoras de diversas 6-reas eco
n6micas y productivas. 

http:plvnificac.6n
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El comportamiento reproductivo a,, f cofno los conocimientos sobT los di 
versos mutodos do planificaci6n son dctos do importancia que se ana.l 'zan enel presente subcapftulo puosto quo constituyon -l punto central do la enso
fianza impartida en los seminarios. 

En uste sentido se consult6 en el transcurso do la encuesto evaluativn
la incidencia do ewbarazo on alguna circunsLt,nci, do su vida. Los reopuestas obtenidas reflejan quo el 76.3% hin vivido la expriencia dol ombnrazo. 
Solamente un 23"'no ha xperimentado estE. situaci6n. 

El ndmero de embarazos experimentados os un factor fntimmento relocionado con la condici6n del ciclo reproductivo de las mujeroo entrovistadas. 
En el cuadro siguiente -,a presentan los dvitos computados :l respocto. 

CUADRO Ng 
NUiERO DE VECES QUE ESTUVO EMBAAZADA\ 

1. IJna 51 19.33 20.67
2. Dos 
 54 18.00 39.673. Tres 
 58 19.33 51.00 ' 4., Cuatro 
 2 
 9.33 67.33
5. Cinco 17 5.67 73.00
6. Sois 
 11 
 3.67 76.67

7. Siete 
 3 1 100 77.67
8. Ocho 
 3 100 
 78.67

88. Nuovc y ros 63 21.00 99.67 
99. No responde 1 0.33 _ TLO.T__L.... .100 _ 

100 

La moyor ropresontaci6n del ndmero d-. u,-aru.ro o, ro(,'prn or li P'tegorfas de Uno, Dos y Tres embarqzos con cifras di.l 19.,6, o sea un totalcombinado dc- 56.6% do mujores trabajndoros respondientes, contrastri 
con es-
La situaci6n la represontaci6n clevada en 
la categorfa do nuevo y m~s emba
razos que registra cl 21%0 do rspondiont,:s. Esta Ievada proporci6n de embarazos tendrfa t-mbi6n un significado directo con referenci a sus embnr-
zos no 
desoodos y quo podrian contribuir a la incidencia de probl::mrqs de
 
ahorte inducido.
 

U.
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Es por ello que se considerr: en el contexto dr: la Qduc oci6n de i, mu
jar trabajadorn que la informaci6n y acc-sibilidad de sorvicios d,..()1.ifi
caci6n familiar es 
un componente de muchu iniportancia Dar- 1I biencst--ir fa

miliar. 

En ol contoxto do estc- estudio evaluativo que so ,jocut6 desouds d?
 
haber realizado los seminarios zducativos, se solicit6 a las mujeres rispon
dientes su criterio sobro s± escuchar 1
i alguna voz sabre la ,?xistcncia de va 
rios mttodos de planificaci6n familiar o patornidad responsbla. Confirman
do la tendencia esper;zda s. ha vrificado en esta encuusta que 61 9,6.5'(' de 
las mujeres respondiuntes indicaru, haber ?scuchado, ya sea en &I contaxto
 
de los seminarios educativos de CIS, coma tambi6n .:fn algun etro l,Clo, infor 
maci6n y orientaci6n b~sici sabre planificaci6n familiar. Esta cifra vien
 
a reflejar el hecho de quil la re'lizaci6n de los seminarios educativos ha
 
tenido 
un positivG efecto did6ctico y en los conocimientos y ,ctitudes rel
 
cionados a los m6todos de paternidad respons,.blo.
 

Los resultados de la encuesta evaluativa realizado en 
relaci6n a los 
m6todos do planificaci6n familiar y sus dimensiones de conocimientos, usa 
actual y usa de alguna vez .re lojrinn tond ncias importantes. En I dimensi6n 
r4 -1 ds iiorauc m6todos los result.dos roflejan niveles impor
tantes, asl tados los intodos reflejan representaciones supariores al 80"'% 
on cuanto al conociriento. 
El m,3todo rnos conocido es el de las .,fldor'-s an
 
ticonccptivas, con A1 96.7% de ruspondientes, le continua el disl;ositivo in
 
trauterino con el 9-5.7%l, en tercer lugr del nivel d& conocimiontos de in6to 
dos do planificaci6n fnmiliar zparece el ritno con ci 93.67%' y el Dresurv
tivo represent -,.I conociniento dcl 91.7%0'. Los !-6todos irr.3versibles ranr: 
sentan conocimientos tarnbi~n elewidos :iunque en nenor grado quc los anterior 
mente nombrdos. 

En algunos m-todos so registro/niveles de menci~n d.' l catejorl-, de 
no conocimientqsiendo los 2 mntodos con mayor representaci6n de no conoci
miento:los m6todos d .lretiro coo el 13% y cl da 6vulos vaginil s con cl 
13 .Yn31 posibl, _;xplic:ci6n pa-r estn situci6n so rulaciona con In valo 
rativa social reljciont.d/a cl machismo y .- la s2xurilidad fomeonina. Otra ra 
z6n tambin puede dcbursc al hecho quo ambos mctodos en el transcurso do los
 
QC6£rAi-rin no fuoron enfatiz,-dos dado su alto grado de ineficncia. 

El siguicnte cudro estadIstico registra los datos en forma detallada: 
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CUADRO Ng 3,
 
CONOCIMIENTOS SOBRE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
 

USO ALGUNO DE ESTOS METODOS 
_ ETODOS S I N 0CONOCIDOS CA i O CA C N R 40..... 


Pastillas 290 96.67 10 3.33  -
Condom 275 91.67 25 8.33  -
Ovulos vaginales 259 86.34 401 13.33 
 1 0.33
 
Inyectables 248 471 5
82.67 15.57 1.67
 
DIU 287 13 95.67 4.33 
 -
Esteriliz.femenina 270 90.00 301 10.00  -
Esteriliz.masculi. 244 51 5
81.33 17.00 1.67
 
Aborto 279 93.00 21' 7.00 - -

Ritmo 281 93.67 18 6.00 1 0.33
 
Retiro 257 85.67 39' 13.00 4 1.33
 

"Otro- 73 24.34 100Q 33.33 127 42.33
 
* Base total 300 participantes. 

En cuanto a las dimensiones de alguna vez de uso do .nticonceptivos
 

tambien se registran tondencias muy interesantes.
 

Los mayores volurnnes do rospuesta .'epresentan la categorla de no haber
 
utilizado ningun m6todo durante todos estus ahos. 
La representaci6n nogati

va 
refleja niveles superiores al 80% excoptuando el m6todo del ritmo que por
 
su condici6n y caracterlstica tiene un mayor nivel do uso. 
El m6todo mds 
utilizado alguna vez es el del ritmo con el 24.6%, el condom o preservativo 
le continu'a en importancia con el 12% y on tercer lugar significativo apare
ce el dispositivo intrauterino con el 11.3% de mujeres rospondientes. 

Los m6todos do menor uso relativo en algun periodo de su vida han sido
 
los inyectables y los mdtodos no reversibles, 16gicamente osto se debe al
 
context, soeio, econ6mico y cultural del pals.
 

En el siguiente cuadro so muestro los datos computados al respecto.
 

- 94 



CUADRO NQ 37 
USa ALGUNA VEZ DE IETODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 

METODOS CLAS IFICAC I ESUSADOS 
 SiNOA
 
CA % CA C.A 

Pastillas 
 20 6.66 271 90.34 9 3.00
Condom 
 36 12.00 255 85.00 
 9 3.00
 
Ovulos vaoinales 
 5 1.66 284 94.67 11 3.67
Inyectables 
 2 0.66 289 96.33 9 3.00
DIU 34 11.33 253 84.33 13 4.33

Esteril.femonina 
 1 0.33 288 96.00 11 3.67

Esteril.mcsculina 
 1 0.33 285 95.00 14 4.67

Aborto 
 1'4 4.66 272 90.67 14 4.67

Ribmo 
 ,4 24.66 208 69.33 18 
 6.00
 
Retiro 
 19 6.33 261 87.00 20 6.67
 
Otros 
 8 2,66 227 75.67_ 65 21.67 

Con reforencie al uso actual 
o presente de los varios m6todos de pla
nificaci6n familiar se registran tendencias tambi~n muy significativos pues
to que nuevamente el ritmo surge como el mtodo mns utilizado con el 26.3%
 
do mujeres rospondientes. En segundo lugar do utilizaci6n aparcce el dispo
sitivo intrautorino con el 14.60 
lontinuindolo las pfldoras anticoncepti
vas y el condom o preservativo con el 4.3% de respondientes. Es importante 
resaltar que el nivul do uso actual os proporcionalmcnto m~s elevado que la 
categorla de'us6 aigun, vez, esto podrfa deberso al hecho quo durante el 
transcurso do los seminarios educativos se promociono y aconsej sobre los
 
diversos m6todos asf como tambi6n so hizo referencias a los servicios mdi-

COS.
 

En el siguiente cuadro estadfstico so muestran los datos relacionados 
al uso actual de diverce mdtodos do planificnci~n familiar: 



CUADRO NQ 3P
 

USO ACTUAL DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
 

USO ACTUAL DE RETODOS
 

CA CA 0___CA 
Pastillns 13 4.33 269 89.67 18 6.00
 
Condom 
 13 4.33 269 89.67 18 6.00
 
Ovulos vaginales 3 1.00 278 
 92.67 19 6.33
 
Inyectables 
 1 0.33 281 93.97 18 6.00
 
DIU 44 14.66 239 79.67 17 5.67
 
Esteriliz. femeninc. 
 1I 0.33 280 93.33 19 6.33 
Esteriliz. masculin. 
1 0.33 281 93.67 18 6.00
 
Abortc 
 8 2.66 274 91.33 18 6.00
 
Ritmo 79 26.33 2'11 70.33 10 3.33 
Retiro 8 I 2.66 272 90.67 20 6.77
 
Otros 
 11 I 3.66 223 74.3 66 22.00 

Los datos presentados reflejan niveles de 
uso relativemente 
redueidoe.en el mejor de los casos se logra una representnci6n d. 26.3%"am 
bin en el uso actualla dimensi6n de no responde refleja unos 18 a 20 coasos, 

o sea aproximadamente el 6% del total de respondiontes.
 

En slntesis los actividades relacionadas al conociiiiento y uso de mn
todos de planificaci6n familiar reflejan niveles de un incfemento.aunque da 
das las circunstancins Lemporales do In medici6n efectuada todavla no se alcan 
za un volumen significativo de representatividad. Las proyecciones de esta
 
condici6n refleja que on un pr6ximo futuro exists un panorama muy positivo pa
 
ra un constante inremento y volumen de demanda para el uso y provisi6n de es
 

tos servicios de planificaci6n familiar.
 

http:redueidoe.en


5.2. LA sAUD FM__1LIAR ,PRENDIZAJE Y PUNTOS DE VISTA
 

Uno de los objetivos centrales del componente educativo para 13 mr'fl:j traba
jadora ha sido el de ofrecer conferenci-is sencillas en la temtics de la ,,-lud pre 
ventiva, la nutrici6n, lactancia y planificaci6r. familiar. 

Seis meses despu6s de haberse realizado los seminarios se entrevisto en 
for
ma de seguimiento a los participantes en los seminarios con el objeto de evaluar el
 
nivel de aprendizajs en iLS temas dictados.
 

En este subcaptUio se 
analizan los datos relacionados a la tem~tica exoecl
fica de salud que registran niveles muy importantes de aprendizaje y aprovechamien
 

to.
 

En las p~ginas siguientes se presenta un an6lisis de los datos recolectados
 
n este respecto.
 

Para iniciar este 'en'lisis 
se utiliz6 la lactancia matern, coma un tema bA
sico e importante, los datos se presentan en los cuadros sinuientes:
 

CIJDRO NQ 39 
DI_ USTED PECHO AL ULTIMO H.JO
 

IRtSPUESTAS 
 W
 
88 ,62.66 

No 37 I12.37 
No se aplica 63 
 22.67
 
No resoonde 
 7 1 2.33 

La gr~fica nos muestra que ante la pregunta de la investigaci6n dio el pecho

al Oltimo hijo el 62.66,0 respondierdn en 
forma afirmativa, y neoativamente el 12.37%.
 
[Vgicamente se esperaba este tipo de respuesta como una reacci6n natural; lo que lla
 
ma la atenci6n que el 22.67% son respuestas que no se aplican, se puede considerar
 
como un grupo que duda en dar su respuesta o que puede comprender a mujeres solteras,
 
sin experiencia materna.
 



CUADRO NQ 40 

Se deforan 1 0.33 
No 'e deja engordar 0.33 
No tenla leche 1 0.33 
Trabajo 11 3.67 
Preraturo 2 1 0.67 
Otras 11 3.67 
No se aplica 247 82.33 
No resj: onde 26 7 

O A L. 300 .000. 

82.33% son respuestas de 247 casos de un total de 300 personas investigadas que dan 

respuestas que no se aplican en la interrogaci6n de razones para no ofrecer el pecho 

a su hijo. Este aiLu liorcentaje se puede atribuir a que probablemente no han enten

dido la pregunta o que ha habido una abstanci6n gneral ya que on relci6n alas otras 

respuestas que deberfarn ser 16gica3, son muy bajas. 

CUADRO NE U. 

BENEFICIOS PARA EL IlIJO EL RECIIHIR EL PECHO 

R E 5P U-E-S-T. S NQ 

Amor-comunicaci6n 5 1.67 
Salud desarrollo ffsico 3 1.00 
Alimento completo limplio 112 37.33 
Amor salud 105 35.00 
Amo-o - alimento 4 1.33 
Salud  limpieza 2 0.67 
Todos ellos 18 6.00 
Es lo mejor 3 1.00 
Otros 17 5.67 
No sabe 9 3.00 
No responde 9 3.0O 
No fuiciona 13 4.33 

T U T A L 300 100.00 
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Alimonto comploto, limpio, nmor 3 7 y oaIud son reepuestos con . 3 3% y 35.00%0>tota 
lizando 72.3356, creemos que estas respuest;,, son l6gicas, pot razones de iue toda ma 

dre tiene esa concepci6n en relaci6n s 13 leche materna. 
Del total de 3fl) mujeres,
 
apenas el 10% se puede considerar las respuestas nejativas, no dan la C:
.-.C.Pci6n de 
la palabra negativa, sino potr desconocimiento donde puede involucrarse , -rupo feme 
nino de solteras. 
 CUADRO NOt2 

I.ENEFICIOS PARA LA MADRE DE DAR EL PECHO AL I130
 

RE SPUE STA NQ 7 A! 
Ninguno 24 8.00 
Amor-comunicaci6n 
 67 22.33
 
Hijo saludable 
 16 5.33
 
Evita el cancer 
 21 7.00
 
Anticonceptivo 
 10 3.33
 
Hiqi6nico c6modo 
 15 5.00
 
Econ6mico 
 35 11.67
 
Otros 
 12 4.00
 
No sahe 
 37 12.33

No.resp.,e .63 21.00 

El 40,% de las mujeresndesconocen el beneficio par@ la madre de dar la alimen
 
taci6n materna al nifo.S 
 puede atribuir este hecho al bajo conocimiento de las vir
 
tudes de la leche de mad re, 
sin embargo a pesar del bajo nivel de educaci6n en nu
trici6n se han encontrado concepciones de alto nivel socioi6qico, como el de amor,
 
comunicaci6n. 
 Lo que llama la atenci6n .Iue el 3.33% considervn que In lactancia es
 
un perfodo de anticoncepci6ri, porcentaje que se puede considerar bajo ya clue 
la ob
servaci6n nos demuestra la mujer de estas Intitudes considera que, a mayor tiempo
 
de lactancia mayor tiempo de esterilidad fisiol6cqica.
 

CUADRO NQ 43
 

DESVENTAJAS PARA EL HIJO DE DAR EL PECHO MATERNO 

R E S P U E S T A 5 NQ 
Ninguno 
 18i61.671
 
No crecen 11' 0.(7? 
Se enferma rdpido 1 5. 00 
Problemas destete 
 2: 0.671
 
Otros 
 3i 4.33,
 
No sabe 
 16: 5 33! 
No resonde 58 19.33
 

T. T .300100.00. 

Un alto porcentaje consideran que dar la alimentaci6n materna (leche materna) 
es ventajoso para el hijo, solo un 5.33% desconocen y no responden.19.33%0'.n estos
 
grupos se puede involucar a las mujeres solteras 
que no han tenido experiencia ma
 

terna.
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rUDRn N! 4 
DESVENTAJASPRA IT I'RE 

R t-S - TAN 
Ninguna 131 43.67 
Horario 6 2.00 
Desmejora la salud 14 A.67 
Defo-ma los senos 1 0.33 
Deforma la figura 12 4.00 
Otros 23 7,C,6 
No sabe 163 2'1 . 
No responde
.T O. T.A__L_. .... 

50 ..6 
300..! O U 

47.67% indican que no hay desventajast 2% por motivoo de horarin de trabajo y un por

centaje bajo 9.00% indican referpncias en relaci6n al aspecto ffsico femenino como
 

desventaja; y un 37.30% no responde o no sabe.
 

CUADRO Ng 45
 

RAZONES PARA NO DAR EL PECHO
 

_R E .S..P U E S T A N2 -,3
 

Ninguna 1 0.33 
Por trabajo 37 12.33 
Por comodidud 16 5.33 
No tienen leche 41 13.67 
Enfermedad hijos 8 2.67 
Deforma la figura 125 41.67 
Falta tiempo 5 1.67 
Ignorancia 5 1.67 
No quieren a sus hijos 9 3.00 
Por salud 14 4.67 
Otros 11 3.67 
No sabe 28 9.33 

T ,0 T 300 -100.001 

Por trabajo y comodidad que son 17.66,% no dan el pecho a su hijo, por deforma
 

ci6n de la figura ffsica 41.67',1o que llama la atenci6n que hay un alto porcentaje
 

13.67% problemas do agalactia que sumados a la cateqorla de trabajo y comodidad hace
 

un total de 39.42,%. Hay madres que no dan leche a sus hijos, porcentajo que puede ser
 

considerado elevado.
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Iamre mesiumetden~~ja*d~p~ablementeson ad'sigaet desntri as'C
 
CU O N2" 4',P 

N9 C" 

~~~~~~64~ 89.66~N/'''''C~H 

NoC~~r 24 8.004~ ' 

NC CC 5 

-1, sabe 24 2.00"'"''y ''",C,' 

,f AT C .- 300 100.00 

Wi-- 4 w-a ":az 
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UADMO Ni. 

DnlUE LE DARTA EL PE'fn
 

-51 Ni I' 

POROUE LE DARIA EL hE5tI- sU N-0-i c'! 

Resnronsnhi ided 12.33 
Soludnh1.e nyud n cqre c er 73 11." 
Es meir 1.33 
Satisfcc in
 
Eeon6mi.ca 
No sP)e I 5.33 
No resnonde o,, 32. 47 

ftros 119. in 

T l T P L 3nn ,n,qn 

En el anterinr CuPdro encnntrnmns un 9l to nrnrrentjie de mujerer, nue estarin 

en condieiones de dr el necho si tuviern un hi in. En el nresente cusdrn encontra

mns ls rgzones y un 3P.Ofl r descnnore n no s2he nnrnue" V ?nenqs un 26.1' indica r 

7ones.
 

rUADRn NP
 

LUr,\ARES DE DiR EL PECO-', EN L5 CAS\-"CRpn-rINE-P HrUE-FIESTA 

CA'TEGORI?... .. . .. .CA CAS , . .. ,IrRn °".. . .. "INE___'_ _ ___ " P R U FIESTA_o,___ 

Si 244 np.nn 121 42.6. 169 5(.33 j144 54.4 9n 32.(-.
 
No 27 9.0n l,7 92.32 113 37.,7 110 39.34 179 59.4q
 
No resoonde 9 3.no "14J 5.33J V ,.nn JP n-. 23 7.60
 

. j Ino. r Inn.nnT I T L3n lrnn..nn 3nn 3n 1on. 30n InnpP 

Se encuentro aue en Ins lunares de intimrndpd donde hpy ohserv:,ir0n comn el 

hnopr y el cine en ncrnsinnes, donde no hin nnnsifi.n In urinsjirln,- mundnn, In 

muier estp en condiriones de dar el necho a su hi in, no nsf en el m.iro , el npr

oue, sin emharno en estos Oltimos lunqres, micrn y fiestn, li muier est en nondi

ciones de dor el recho comn se ohserve en el nr~ficn. 

CU.,DRO No 51 

SE HAX ENFERMADn DE OTARREA 

,CATECnRI "_No,._' 

Sf ion O.nn 
Nn 49 14.33 
No se she rl 20.33 
Nn resnonde lq 3.33 

1 n T A L 3nn 99.99
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______ 

1-0 
fro do cl-.Larre.-, el 14~.330' indiecnn 

El ov1.n'- 1t, ln e~ t~ re3-nnrtin, ne Inn nirins hain surridin el sindrn 
y fnrr,,!en nenqitivq. Consi.derpndo el nrrnhlema del 

snnenmient, R"ment~qi es riuy rrrr-nhrTe C3ue ins nir~ns en su intenri H d hnvpn tenirin 
dierrei en ,lo6n mnrnentr) dfe SU Vid.-I 

CUA DRP NP
 

MUAWnD SE EINFEW~n CnN DIARRE SU N-T(S) rLuE LE DIO? 

Aedi,,arnent,,s 
'7 
 292.33 

Suern rpern~1
 
ediernentnsl c-cer9 20. 33 

l-ujtp !l'icehe It 1.33
"edjcn-entns 1,,utnIleche 42. -),
qtrrs P3 27.K2

Nq resirnnce Il1.t 
- T ri T L 3 nn 1flnn. f-

Un natrn rnrrentn ie 21.33?, v It.' "nrer'ier~n Siis hi in!" -edicm'ento ' cnce
ros cupndn enfermernn de diarrea (32.90v,). Ls jnF'nenrciq He Inq -edirinn oienidentn
ii7pCIp un 22.3 3 1% Se nuede nLservar que ei 41.2n'4 cn-rresnonde q n-runns qnuc nn hn 
respondidn. 

NQ 5;3 

EN SITU,~rTONES DE flUE SE ENFERIAARMN DE D)TARRE, flU!JE LE D!ARI'A 

CA TT-G777 T S

"'edi cnmrentns 74 24(

Suer, crero 25 n.*33
 

nnAedcmntsmcert's 
 112 37.33
 
fluitn In 1erche-
riedi rnentns N quit- ia leche 2/tin 
Mediesmentor c-pcernsy quitn la le&-ie 
 12 4.110)

Otrns 
 7 2.33
 
No resnonde 
 4/' 15.33 

T - - T 'A L 
______13nn 

45-64 de muieres e-tujr-Hq ofreren m'edirinq carerp,: rug lji 0 5 , Suero cacern 
y medicamentas cacerns y ner'ir'in-, industriqies el 26'.' 11,',ersiutiendq el usro He in 
medir'ina trndicjnnpi. LUpmq In ntencin'n tine existen n-runos socirles nue ofrecen Me 
di.cjnns cacers ssrndiendo is 3iment-,Ir6n mnterna y n nrasiones 
frocen mnedic arnentns sin aiimentqriA:i, roorcenttiies que dehen ser W'iJeftn de estudin nara~ nnder de
termrinnr Ins o)riqenes de estns conduntas.
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5.3. CONSIDERACIONES FINALES
 

La demanda nhilaeinnal del 
oa.s rcnistra tendencias de incremento 
mo
deradamente r4Dido que 16qieamente dehido a Ru eatructurn y distrihuci6n nor
 
sexo y edades nermite nroyectar que el volumen de in 
fuerzs inhoral serA en
 
un 
futuro nr6ximn de dos caracterlsticas imnortantes. 
 La orj,.'era se refiere 
a in influenein de nrunos etnrjns oue inciden en ell. enn cnrncter1sticns de 
oohlnci6n joven el 40,l%de In, fuerzi lqhorpi ser' mumnor - Ins 30 -nFis do edqd 
y ip senundq so refiere q In' incornorcinn mrsiva del 
sexo femenino en el con 
texto laborni del nafs n-),, In cual si dehen cnrsider-r los qrnhlemns inheren 
tes yn descritns sohre I, narticinnci6n econ6mics femenina.
 

Dentro ,In conentunlizcinn "desnrrollist.," setr4 necesnrio imoiementnr 
unn 
serie de ?cciones snoinles desti.nd,s " I) soluri6n de Ins multiples oro 
blems que nresentn el emnlenmiento femenino en cunnto n li interncni.n de 
roles fnmiiinres y loh, r.iros. 

En este cnntexto se orevee in mnyor qnrticinnci'n ecnn6rmicn femeninn
 
en 
los sectores secundnrio y tercj.nrio de 1i 
 eennom.{n y muy esneci.lmente en 
el firen do servieios nerson.*les y comunitrins. A no ser que se neneren no
ifticas de desnrroilo economico deferentes q los actunles, el 
Estndo seouir'
 
cnnstituy6ndose onmo el emolendor m.s extenso y nrnnde en el ngis esnecinl
mente nor 
 el emolen femenino; 
en rons de desirrnlln socinl cnmn 
ser 1- edu
 
coein'n, li 
 s.lud nt1lia y los servicio,- nonerriles.
 

El rol de In mujer tr-b±nindor- se cnmn.icn en el contexto do In vidi
 
famili:r norque In sociedad reouiere el cumplimjicnto de responsnhilid-tdes ton
 
to n nivel familigr (snciqlizci6n y cuidido) 
 -,sl coro n nivel 1horr,1 (nro
ductivjdnd y nsi.stonvin). 

Lri coberturn de servicios de silud rnro in muier trqhpjidnr.q se renl.izn 
h"sic,rmente en dos nrandes lineas, ryorn Ins muieres que trninirjn oor cuentp 
nrooi-, I r'Lenrion de s-Jud se .restq 
.r.jo el sistemn del eiercicio mr4dimn 
nrivndo que tiene un rnsto elevndo y nor el otrn medint-. ci si.stemn de .iten 
cinn de splud ndvhic- del Ministerin de Sn ud. 
 P-r- I-, muieres que trnh- ijn 
en reinci6n de donendencin lbornl Ii nrovisi6n de servjcins de sniud se ren 
lizn r'odijnnte el sistemp de Senuridnd Sncjnl y sus delenr'innes.
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Pin me inrnr Ins servicins de snIud y vidnf fnmili.inr de i-n mujer tr,-hhn. 

~Jndorn el nrifs necesit-i eihnor, r ufln Doofi~en internr:1i de Ins sejstenrs de 
nitencio'n snnitnri-i, enf-itizrindornndeliosde ntencio'n orimgrjn de In s,-iud y 
Iqcciones tendientes -, iorirnr un mr'yor nivel -je nnrticin-cio'n crnunit'irir. 

Tomhien rein.cionndo n ellm estrn el dtesf'rrojllo l'-nif'jcn-do jostitucoo 
nni tnntn - nivel de sniud n~hlicq cf-)ro del seqnurn Sri-il y finninoente in 
fnrmnci6n rncinnnl de recursns hurvnns en e.1 Ire!7 de I- sniud. Log resul

tndos de i'q investinnci.6n ev ,luntjvn i Ins r'fticiryntes do lns somjflrir3 

se verific , cue en 19 fuerza inhnrnl femcninn de relncifin do dcerondenci.-, 
innorni In miqrn-ciojn nn es un fqctor do irnnort'-ncin, sino rnrw',s ben qi-e in'rn 
yor ro-nrte de ]! fuerzfn lrnhnr-I es orininnri-i do I-, 70n r) residente nor muy 
lnrnn tiemno.
 

En cunnto ril nivol do rernunernci6n es tnmiin comn-srnHic nI del Soxo 
mnsculino con 1-, vent-.ij1 que Ip futrz-).irnkorre.l femeninn nor ley snin trn1hn 

i- 40l horgs serinnnies mi.entrns que su cnntr-mnrtu, mscuiinn in hoice nor 1!4. 

Fn el -mn~ente CUIturni del erinienrientn urh-inn el mnninl.i.nnujsmn en 
cpstellnno es nrevniente ",unqUe existe t-)m,,i6n imoort-intes rnfltinneftes 1-1 
hnres que indican ei hilin~uismo He idi-,mns nntivns con el esnn~nl cnrnn me 
din de cnmunic,-)cir)'r linfr2i y f-'mili.nir. L- rei.iqin c-tr~ic- cnnstituye In 
mroynrin de ins mnujeres tr-ih-i'-idorns c~n un-i renrescntncinln del. 900%, ornct 
enndose en menor nrn2d-i trns denomrninnes. 

Con referenci~ln aIf- orn'-nizici~n f-ilrei modeln nrevplente es ei 
de 1', fnimilin r'nn un oromedin de 4 hi in-, qunnue se n )serva uni ii
join tendenria hn.cin desenr soiomente 3 hi jens cnmn- un ndmern ideni nr'r, ins 
fn'miliaB do Ins rnujeres tr-ibrjndorns. Est-is crndicin-nes refiejonn un nnlr-.n 
mi muy cnrnhientu y di.n, micni fnvnrrnhic- hnci-i In n-ternind resnnnsrihie, 

Los nnrtiriD-intes en Ins seminrin.S 1oornr~n un efirnhir)n nsitivn en 
cunntr, n1 conocimijento de diverso)s rn6todos de i'enjficnrinn fn'lili.nr y se 
evidencin una creci'nte dempnd-1 ins-tsfech- -nnr estns m6trodrs. 

http:fn'lili.nr
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El uso de mftrin~s de nl-njfic-icijrl F1!,vljnr hn jncrernontnd' desnu6s 

de In rnnrticinicifn de Ins trnhn'ir'dnrns en Iis seminprins educriLivrs, aun 

que este incrementn no es de fnnnufl rnern rnrsiv-,, sifn ms Ilion so hn 

I-nradn desnertnr ufln cnflscieflcjf 'prmilijnr -Ii raspecto. 

En 1p' terwqticq de s-iud, Iis cnncor~tns do 1nctn-ncji v.9-ternn hrn sidn 

renfirmndns 6 iiu.-'imente- se h-, nr!rmu-inndn unr-) m~ly'r centncir')n y Lirictimcn 

en esto crintext-, siend-' cc-nsidernd-~ este Fnctir enrw rnuy rnsitiv!n nir.- ei 

desarrrilln sncil ouest-' que h., do incidir en 1.-)s niveies de Onlud inf.Intii 

disminuyendn su mnrbi'wirt,,ilidnd y mFi.nrrindn) su nutrici,5n. 

Los onricirnjoentnis jrmjrtjdns en cIJ-"ft- n Ius enforr(noddes dinrreivnns 

en ios niri's ttimhjen hin tenid- uin cirnd-) imnnnrtnnte de nonrend izrjuit y nrlicti 

cn siendn elico unn cnntriuci.-n nn)sjtjv- o. 1l1 soiud f, mjlinr. En s~ntosis 

hnhi6ndnse eviundn en seo-iiriento v-,rjns ternns re1')cinr)dns -11i-mujer tr.9 

h jadorn y sids c'-ndicinnes f-ri.InPrec y 1-hnlrnleg. so puede conclui r que In 

nnternind resmns-ibie es unn do lnas 'racs de m-yor interes y riecesidnd t nto 

en ilo educotivo, form-itivn, !-cripntntivn y d~e serviciris p-ir-i In mujier trrb.
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DESCRIPCTRN f1f!DrJLflr.cr, 

Lmi realizncin'n del oresente e-Au..din 7,,lducc ,- In rl'211izncin de unr, en 

cuesta evalurntiv1 de crircirient,, ?rAitudes y pr~Clticr-u nn1ionr 1osn'rti 
ciontrls an lows somb-ifn de aducncirn frm~~,scis moses desou~r, de h~lber 
nnrticA~nnd-i on eatns seminurine. 

El dleefio central. de esta invest ~iacif n se insoirk- eni un diserlo extieri 
mental crnoritivo von 5ralizar el imonctn do seciones educativrs en los ni
vales de c',nicirnientna, actitudes y nri cticno sa-bre verks -,ais die vidn fo'-
Milier.
 

Cnz Atuye el primer perL',dr rnviltico de los dtpt'-s reoeco an 3 
qruoos do mjeras trehnjndcr~,e: 1) Evaluacj~n de conocimierit',ev uctitudes y 
orzictic~is c,,n car~cter previn Ft ir realizacinin do seminiorins cuy.)s resulta
dos ye f'ueron analizados en un inforre nritorirr. 2) Zvoluacio'n de crcnocirrien 
toas nctitudes y ao'cticas en un grupa de contrnl de mujeres trnjndirqs 
quo no han asistjdn n ],as eminarinticuy) inf ,rme de result-idos t~i&i6n yn 
ha sid~i efectuado y finlment.e el tercer cnmfnente es el do la Evoiluvci~n 
c',mnarn-tivn de conocinientosp actitudes y pr~cticas de Ins M.uiores w~e par'
ticiiarf n en Ins seiinarios 6 mesee desnuh~ de dichas eventose 

Instrumentr's do investiaecj6n.- Para le revoleccio'n de dat-s en esa encuos 
ta evalugtiva se orsoard un cuestionario do temas 'n~l$iples relacionados a 
varins 65reas de In vidn r~miliar co~n pre'quntes do*tire) nhierto y cerrndo,
 

Pohl-nci'n de estudin.- Estn encuesta proliminar fue aolirnd i' un t tilJ. do 
3flf mujeres p-rticiocrites en seminprios. 

Estn rnuestvr, de estudic refleja uA 10113 del tcn-ii de rnu.-eres particinn 

tes en Iis semriif~rnG. 

Trpb.nir de c-r.- L-~rec',!cccli651 de dntoa se -:ep.1iz6 en un oerindi de 4 moses 
d'e tr,.,j( do~c' en r~~'cctericr n 1' s seminara-os y le rnnrticioqcj6n Ge 
v".,-s mujeres trb.j~idrns. 
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En este )erfnrj, n- so kienfrentodr- rnayr~res or-.-lernis que h!-yqn r,'ifi
cultaidc In tnireo do reco,1eccrn do dntrs. Loicornento lvi olgnjfjcir'n do
 
nsoectos 
lncdstic"--S do djstribucj.5n de oersnnall infreestructurn do noyn> se 
renliznA en f,,rrni oruvlvi tfik su realizaci6n. 

Proeomjent do In jnfirinicjiAn 
-

Unas vez ciincld~dn la Otannv do encuet,'je y cumonltdm el n*,1etivi del 
ndmor, do oncueates so nrocedi6 a 1n sunorvicio'n y contrml do onlidnd de 
Ins oncuectim, reoli.-idna, mr.r luo inirinr lq eti~on do codificicir~n y 
n-rocesorniento crnmoutnrizndn do iris 'niomle. Pnrl, el orrnces-Imientr, do las 
encucatas ao utilizordn prnriinos do mnputrict~n rehinndi, a lrn tpehula 
ci~n de distriucAn do frecuenrcis8 y tnbulne~ine crumns do voritahles 
de c-ntr'-i y rn~lisis. 

Antilisja 6 Interoretel~cpn
 

Conclufda lIn etrr del prrocesnrnientn do dntos medisnte crir'outeci~n 
Droqrarnndst ce elnboraron ios asquemna de antiais 6 interproeci6n qua
 
fueron conduoentesa le
is lrbnrcci6n del prosente informe de investiq-,cin.
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