
LA F AMILIA MATRIFOCAL
EN LOS` SECTORES MARGIN ADOS:
DESARROLLO Y ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS*
Le0p0ld0 J. Bart0l0mé

INTRODUCCION

"'*

El proposito de este trabajo es el de considerar algunas de las caracteris
ticas organizacionales y de funcionamiento de la familia matrifocal, tal co
mo ésta se presenta en sectores sociales marginados y, mas especificamen
te, en el contexto social y economico de las areas periféricas de una ciudad
del Noreste argentino. Esta consideracion tiene particularrnente en cuen
ta la problematica especial que presentan estas familias, desde el punto de
vista de su incorporacion a programas de accion orientados hacia el mejo
ramiento de las condiciones de vida de los sectores social y economica
mente marginados, 0 a compensar las consecuencias de procesos exogenos
(e.g., relocalizaciones) que afectan sus esquemas de subsistencia e inser
cion ecologica. Si bien el caso que aqui se analiza corresponde a los pobla
dores de las zonas ribereflas de la ciudad de Posadas (Provincia de Misio
nes), que deberan ser desplazadas de sus actuales asentamientos como con
secuencia de la construccion de la Represa de Yacyreta y el consiguiente
embalse de las aguas del rio Parana, los aspectos organizacionales y patro
nes de accion involucrados tienen suficiente generalidad como para tras
cender dichas especificidades y constituirse en aportes para la compren
sion de este fenomeno en otros contextos y ambitos geograficos. Similares
consideraciones caben con respecto a la posible instrumentacion de esos
conocimientos en programas de promocion social que se desarrollen con
poblaciones de estas caracteristicas.
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Al hablar de familia matrifocal, me estoy refiriendo a un tipo de organi
zacion familiar frecuentemente encontrada en asociacion con condiciones

de marginacion y pobreza, y que se caracteriza por los siguientes elemen
tos estructuralesz (a) la unidad doméstica consiste en una mujer y sus hijos
teniendo estos ultimos a menudo diferente progenitor; (b) algunas de las
hijas adultas que residen con 1a madre pueden tener a su vez hijos sin pa
dre residente ; (c) la presen cia masculina en la unidad doméstica es inestable y
laxamente articulada con el funcionamiento del grupo doméstico, contribu
yendo solo en forma temporaria y parcial a la subsistencia economica del
mismo; y (d) si bien durante su pemianencia estos hombres pueden desem
penar todas las conductas correspondientes a los roles de marido/padre,
existe por lo general un consenso implicito de que este arreglo es temporal
y diferente al de un "matrimonio verdadero" (Cfr. Harris 1971 : 501 ;tb. Gon
zalez 1970). La vigencia de la familia matrifocal ha sido abundamentemen
te documentada en estudios realizados en contextos de economfa de plan
tacion —particu1armente en el Caribe y América Central (Cfr., e.g., Ea
mes y Goode 1973)- y en areas de pobreza urbana (Cfr., e.g., Moynihan
1965), asociéndose por lo general con condiciones de deprivacion social e
incertidumbre economica, factores que en opinion de algunos autores in
ducirfan a que tanto hombres como mujeres rechacen las uniones perma
nentes en razon de su alto riesgo (Roberts 1980: 217).

La familia matrifocal no constituye necesariamente una forma patologi
ca e inestable de organizacion familiar y puede ser considerada como una
respuesta adaptativa frente a la inseguridad generalizada que caracteriza
las circunstancias vitales de estos sectores poblacionales Roberts (1980:
217) seflala que en las investigaciones por él efectuadas en asentamientos
ilegales de Guatemala, casi el 60% de las parejas vivian en uniones de he
cho, sin que en promedio esos matrimonios resultasen mas inestables que
los "lega1es". A pesar de ser fuertemente catolicos, sus informantes recha
zaban el casamiento legal por las complicaciones y gastos que dicha condi
cion acarrearia en caso de separacion. Curiosamente, eran las mujeres

supuestas victimas de esta situaci6n— quienes se manifestaban mas
reacias a asumir compromisos permanentes bajo las condiciones de incerti
dumbre en que vivfan. De hecho, la presencia de farnilias matrifocales no
implica necesariamente un alto porcentaje de familias incompletas, es de
cir, en las que esté permanentemente ausente el rol conyugal masculino.
Larissa Lomnitz (1978: 103), hablando de una barriada mexicana, subraya
la facilidad con que se recomponen las parejas de las que, por cualquier
causa, deserta el hombre. Por lo comun, la mujer qucda con sus hijos y no
tiene mayores dif icultades para unirse a otro hombre y que éste acepte sus
hijos del anterior matrimonio.
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radas por muerte 0 desercion del hombre y en las que la mujer asume el
rol de jefe del hogar en forma relativamente permanente, y la presencia de
un patron de familia· matrifocal. En el primer caso, nos encontramos fren
te a una coniiguracion 0 conformacion especial del grupo doméstico, re
sultante en muchos casos de factores demogréiicos y biologicos. En el
segundo caso, nos encontramos frente a un patron de comportamiento
asociado con un conjunto de normas y valores especiiicos, que pueden in
clusive no manifestarse en la composicion de los grupos domésticos en un
determinado corte temporal. Muchas unidades que presentan "jefe mascu
lino" enmascaran familias matrifocales, y vice versa, muchas familias con
jefes femeninos no responden al patron matrifocal.

Marvin Harris (1971 :502) apunta que las condiciones objetivas que fa
vorecen el desarrollo de un patron de matrifocalidad, son las siguientes:
(`l) que tanto hombres como mujeres carezcan de recursos y propiedades
signiticativas pasibles de control monopolico; (2) que el trabajo asalariado
constituya una altemativa abierta a ambos sexos; (3) que los salarios paga
dos a las mujeres sean comparables a los pagados a los hombres; y que (4)
los salarios masculinos resulten insuficientes para asegurar en forma conti
nuada la subsistencia de una mujer y sus hijos Por supuesto, estas son con
diciones muy generales que demandan numerosos caveats. Entre otras co
sas, por ejemplo, un factor decisivo puede ser la relativa estabilidad de los
salarios femeninos visa-vis los masculinosjantes que la simple cuantfa de
esos salarios Estas son condiciones que se dan muy frecuentemente en
economias en las que el mercado laboral masculino esta sujeto a marcadas
fluctuaciones periodicas, como es el caso de las plantaciones y de las eco
nomias urbanas vinculadas muy estrechamente con los ciclos agrfcolas.

Dado que el patron de matrifocalidad aparece intimamente asociado con
condiciones de escasez de recursos y de incertidumbre generaliza acerca
de la provision de los requisitos materiales para la subsistencia; condicio
nes a las que suele calificarse como de "marginalidad" o de "marginacion",
conviene precisar el significado de esos conceptos. El término marginali
dad fue acuflado en la década del cincuenta, con particular referencia al
fenomeno de la proliferacion de asentamientos ilegales (villas miserias,
favelas, pueblos nuevos, cantegriles, etc.) en los principales centros urba
nos de América Latina. En su gran mayorfa, los pobladores de estos asen
tamientos fueron inmigrantes rurales atrafdos a las ciudades por las posibi
lidades reales y ficticias que ofrecian los procesos de industrializacion ini
ciados por muchos paises de la region. Sin embargo, esas industrializacio
nes se mostraron incapaces de absorber a gran parte de esos imnigrantes
dentro del mercado laboral formal, dando lugar al surgimiento de econo
mias “inf0rmales" y a la perpetuacion de sectores urbanos exclufdos del
acceso a viviendas adecuadas, servicios, y participacion en la vida politica
regular.
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Si bien no es ésta la oportunidad para internarse en la polémica teorica
generada en torno a este concepto, cabe senalar que este fenomeno fue y
es interpretado fundamentalmente desde tres perspectivas relativarnente
contradictorias entre si, por lo menos en lo que hace a las conclusiones
que se derivan de las mismas. El primero de esos enfoques considera a la
marginalidad como una resultante de la asincronia entre un proceso acele
rado de urbanizacion y un proceso mas lento y erratico de desarrollo eco
nomico y social. Esta interpretacion motorizo gran parte de los programas
asistenciales y de promocion social puestos en practica en muchos paises,
con el objetivo de promover la integracion de esos sectores a las respecti
vas sociedades urbanas nacionales (Cfr., e.g., Vekemans y Giusti 1969-70).
El segundo enfoque se entronca de cierta forma con la concepcion de una
"cultura de la pobreza" formulada por el antropologo O. Lewis, y enfatiza
el componente normativo-cognitivo diferencial que cristaliza en los secto
res marginados, tornando auto-perpetuante su condicion de tales Otros
autores, como Nun (1969) y Quijano (1973), vinculan la marginalidad con
las caracteristicas del desanollo capitalista dependiente en América Latina
y sostienen su irreversibilidad bajo esas condiciones El mismo concepto
de marginalidad ha sido cuestionado por no reflejar con justezas las carac—
teristicas de este fenomeno. Janice Perlman (1976), al disputarlo que lla
ma el "mito de la marginacion", sostiene que lo que tiene lugar en realidad
es un proceso sistematico de exclusion de los pobres del acceso a ingresos
y servicios poblicos adecuados.

En otras palabras, la pobreza urbana no es el resultado de una margina
cion o de una falta de integracion, sino el producto de condiciones socio
economicas que torna "funcional" la exclusion de amplios sectores po
blacionales, convirtiéndola muchas veces en requisito para la viabilidad del
funcionamiento de la economia central. Por otra parte, esta exclusion no
implica necesariamente una exclusion del mercado de bienes de consumo
y de hecho es promovida la participacion de los pobres en ese mercado.
De alli la (para muchos) “asombrosa" presencia de televisores, heladeras,
etc., en las viviendas precarias de las villas miserias, y que suele ser senala
da para ilustrar la supuesta irracionalidad de los pobres.»Las rafces de este
f enome no son destacadas por John Wells (1976), quien sefiala que, para el
caso del Brasil, la escasez de la inversion en el consumo colectivo (e.g.,
escuelas, servicios poblicos, etc.) posibilita liberar cuantiosos recursos para
la produccion y para el consumo privado.

Cualquiera sean las ccmsas de la marginalidad urbana, ésta se manifiesta
estructuralmente en la carencia de articulacion formal con el sistema de ,‘
produccion industrial, en la inestabilidad ocupacional y consiguiente incerf
tidumbre en los ingresos, en la existencia de diversos bloqueos para el
acceso a recursos societales criticos (crédito, vivienda, etc.) y en el plano
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vivencial, en una generalizada inseguridad social y eoonomica Si bien es
tas condiciones son mas manifiestas en los grandes centros urbanos e in
dustriales, se ponen igualmente de manifiesto en los centros urbanos pro
vinciales (Roberts 1980 : 248) que operan como receptores a veces transi
torios y otras definitivos de inmigrantes provenientes de su propio hinrer
land. Si bien la marginalidad no es privativa de los paises subdesarrollados,
en estos la rnarginalidad asume caracteristicas mucho mas intensas, en au
sencia de mecanismos efectivos de seguridad social y en presencia de mar
cadas disparidades en la distribucion de los ingresos Asi se configuran las
condiciones para la constitucion de un tipo especial de marginalidad, que
combina la exclusion estructural con el pauperismo y da lugar al surgi
miento de lo que Larissa Lomnitz (1978 : 19) llama marginalidad de po
breza.

Estas condiciones de marginacion y pobreza conforman el contcxto de
analisis para las familias matrifocales, ya que concurren a explicar tanto su
génesis, como su desarrollo y estrategias de supervivencia. Como he HEI'
mado anteriormente, el patron de matrifocalidad puede ser considerado
como una respuesta adaptativa ante el conjunto de restricciones y oportu·
nidades generadas por la situacion de marginalidad. Por estrategia adaptati
va me refiero al conjunto de procedimientos, seleccion y utilizacion de re
cursos, y tendencias en la eleccion de alternativas, puestas de manitiesto
por una determinada unidad a lo largo del proceso de satisfacer sus necesi
dades basicas y hacer frente a las presiones del medio (Cfr. , Bennett 1971:
16). En el caso que me ocupa, este concepto es asimilable al de Estrategia
Familiar de Vida desarrollado en los estudios sociodemograticos que to
man las familias y no el individuo como unidad (Cfr. Torrado 1982:3).

Frente a las condiciones de marginalidad de pobreza, los individuos re
curren a todos los recursos culturales y sociales de que dispone, generando
patrones especiticos que pueden ser estudiados como estrategias adaptati
vas. Estas estrategias adaptativas se inscriben dentro de "nichos" especfti
cos que el ecosistema urbano provee. El objetivo comiin es el de minimizar
la inseguridad, reducir la incertidumbre y maximizar la utilizacion de los
escasos recursos disponibles. Tanto los individuos como los grupos domes
ticos asumen estos objetivds y generan "economias paralelas" que, fre
cuentemente, comienzan al final de las cadenas troficas del ecosistema ur
bano central. Se utilizan los desperdicios, se reciclan productos desechados
por los sectores prosperos, se multiplican las ocupaciones, se amplian las
redes de intercambio, se generan nuevas formas de agrupamiento, se multi
plican y diversifican hasta el infinito las redes minoristas de comercializa
cion, etc. Estos son, en resumen, los recursos con que cuentan lor margina
dos para sobrevivir y aun pam mejorar su situacién.

Estos son los parametros para el funcionamiento de las familias "margi·
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nadas",'y resultan igualmente vélidos para el caso de las farnilias _con jefe
femenino, respondan 0 no a un patron matrifocal. La ausencia 0 inestabili
dad de la presencia masculina agrega un factor adicional de incertidumbre;
factor que debe ser compensado mediante ajustes en la estrategia adaptati
va. La comprension de la especificidad de las estrategias adaptativas de es
tas unidades familiares, resulta clave para la adecuacion de acciones que,
de alguna manera, modifiquen la trama y los anclajes de las redes de super
vivencia "tejidas" por estas familias. Como analizaré mas adelante la mag
nitud del impacto que las acciones de intervencion (cualquiera sea el obje
tivo que éstas persigan) tengan sobre las familias de jefes femeninos, de
pende en gran medida del estadio del ciclo de desarrollo en que se encuen
tren las mismas E1 tener en cuenta todos estos aspectos resulta particular
mente crftico cuando la intervencion no tiene alternativa en el status quo,
es decir, cuando no existe la opcion por no intervenir. Tal es la situacion
que se plantea, por ejemplo, con la poblacion objeto de este analisis, ya
que la construccion de la Represa de Yacyreta implica inelectablemente
el abandono de sus actuales nichos adaptativos

LA FAMILIA MAT RIFOCAL EN POSADAS

La ciudad de Posadas, capital de la Provincia de Misiones, esta localiza
da sobre las margenes del rio Parana, en una zona de cljma sutropical mo
derado sobre el que influyen los vientos del sur y del este. En 1980 su po
blacion era de 139.941 personas, concentradas en un casco urbano relati
vamente pequeno y denso, rodeado por una amplia faja urbana de baja
densidad. E1 casco se recuesta sobre el rio en un lugar de altas barrancas,
mientras que hacia el oeste y el este se suceden costas bajas e inundables.
Se trata de un centro urbano vinculado fundamentalrnente a las activida

des comerciales y de servicio, con escasas actividades industriales de` alguna
importancia. Las pocas industrias que excéden el nivel artesanal estén vin
culadas al procesamiento primario de productos agro-forestales, especial
mente de la madera (aserraderos, fabricas de aglomerados, etc.). De parti
cular significacion resultan asimismo las actividades relacionadas con el
tratico f ronterizo con la vecina Republica del Paraguay.

En las ultimas décadas la ciudad vivié su acelerado proceso de creci
miento poblacional, alimentado tanto por su interior rural, como por
inmigrantes provenientes del pais vecino. Estos se asentaron fundamental
mente en la faja de tierras bajas que bordean la ciudad y en las escarpadas
barrancas proximas al casco urbano. Este patron de asentamiento estuvo y
esta condicionado por una serie de factores que hacen al ecosistema socio
cconomico urbano, entre los que pueden mencionarsez (a) disponibilidad
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de tierra no utilizada por su condicion anegadiza 0 escarpada, (b) cercania
a las fuentes formales e informales de trabajo, (c) proximidad a posibles
fuentes de materiales de desecho pasibles de ser reciclados y utilizados (fa
bricas de terciados, aserraderos, frigoriticos, basurales, etc.), (d) posibili
dad de acceso secundario -a menudo en forma ilegal- a la red de servicios
publicos (agua, electricidad, transporte, centros sanitarios, etc.), y por ul
tirno, aunque no porello de menor irnportancia, (e) proximidad al rio,
fuente de innumerables recursos para el desarrollo de una economia infor
mal.

Los residentes en estas areas marginales se articulan con la economia ur
bana basicamente a través del inestable mercado laboral generado por la
industria de la construccion y por el transporte de mercaderfas predomi
nando entre los hombres la ocupacion de albafliles, casi siempre comple
mentada por la insercion en un amplio sistema de ocupaciones circunstan
ciales y servicios varios denotadas por el término "changas". Las mujeres,
por su parte, se desempefian fundamentalmente en actividades de servi
cio doméstico y en la provision de otros servicios personales Tanto el
sistema de changas como el del servicio doméstico atienden en forma
"econ0mica" diversas necesidades de los estratos medios y altos, posibi
litando para los mismos un nivel de vida mas elevado que el que serfa posi
ble de no existir el sector marginado que provee esos servicios Por otra
parte, la gran mayoria de esta poblacion marginada vive en asentamientos
ilegales construidos en tierras publicas 0 privadas, habita en viviendas pre
carias con poco 0 ningun acceso a los servicios publicos basicos (Cfr. EBY
1981) y como consecuencia, su presencia implica muy bajos costos para el
sistema urbano en relacion a las funciones que atienden y tendrian costos
de oportunidad mu cho mas elevados

Si bien no toda la poblacion a cuyo desplazamiento obligaria la crea
cion de un lago artificial a ésta altura del rio Parana -lago cuyas aguas se
extenderian desde Ituzaingo en Corrientes, hasta mas alla de Corpus en
Misiones- se inscribe dentro de las condiciones marginales aqui descriptas,
su ubicacién espacial y los nichos adaptativos que ocupan les otorgan una
representacion mayoritaria entre los posibles relocalizados. De all1 que
exista una superposicion muy grande entre el universo de marginados y el
universo de posibles afectados por Yacyreta. De las 5.10l unidades fami
liares censadas por Yacyreta en 1979 -10 que no implica que todas esas
familias resulten afectadas en defmitiva, ya que se trata de una cifra de
maxima-, entre 3. 500 ye 4.000 viven en condiciones de marginacion, invo
lucrando entre 15.000 y 18.000 personas (EBY 1981). Los datos que aqui
utilizamos provienen tanto del conocirniento directo como de los estud1os_
y censo efectuados por la Entidad -Binacional Yacyreta, ya sea en forma
‘directa 0 mediante contratos con equipos de la F acultad `de Humanidades
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y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (e.g., 1978 a;
1978 b; 1978 c; 1982).

E1 Censo Nacional de Poblacion de 1980 arroja un total de 116.720
uniones matrirnoniales para toda Misiones (Argentina 1982:71). Es posi
ble estimar en 9.815 el numero de esos hogares que tenian jefe femenino,
lo que significa un ocho por ciento del total de hogares provinciales. En mar
cado contraste con estas cifras, encontrarnos en el area de estudio 1.152

hogares en los que la mujer se declara jefe. Esta cifra representa un 25% de
los hogares censados, y sigue siendo significativa (19%) si tenemos en
cuenta tan solo a aquellos hogares en los que esta totalmente ausente la fi
gura marital masculina y que suman 851. En ambos casos los porcentajes
en la zona de estudio multiplican el valor provincial por factores de 3.1. y
2.4. respectivamente. En otras palabras, estas estadisticas sugieren la pre
sencia de un patron de matrifocalidad en la zona de estudio; conclusion
que se ve contirmada por los datos de indole cualitativa.

Los hogares encabezados por mujeres estan constituidos en casi un
ochenta por ciento por unidades carentes de presencia masculina, corres
pondiendo el resto a unidades en que la mujer se asume como jefe a pesar
de declararse casada o unida. Si dejamos de lado un 26% de viudas, las je
fas de hogares sin hombres se declaran solteras (28%) o separadas (25%).
Resulta de particular significancia este alto numero de "solteras" (374),
ya que sugiere la institucionalizacion de un patron de desarrollo familiar
independiente del rol marital/paterno. En cuanto a las edades de lasjefas,
los datos indican (ver Cuadros 1 y 2, y Gratico 1) que la mayoria de éstas
son mujeres mayores de 40 arios (66%), cayendo el promedio ajustado
(mmean) en los 48 anos. Como es de esperar, los mayores promedios de
edad corresponden a las viudas y los menores a las jefas que cuentan con
compania masculina.

En cuanto al estado civil declarado, cabe senalar que en el area de estu
dio el porcentaje de uniones legales (60.7%) es relativamente alto en rela
cion a los datos provenientes de estudios realizados en otros paises latinoa
mericanos (Cfr. Roberts 1980 : 217). Empero, esa proporcion se invierte
cuando consideramos exclusivarnente los hogares con jefe femenino,.para
los cuales el porcentaje de uniones libres asciende a mas del 75%. Casi un
cuarto de las jefas declaran haberse casado/unido dos y mas veces (ver
Cuadro Nro. 2). La distribucion de edades de las jefas segun cuenten o no
con compaflia masculina (Graiico 1), muestra que las jefas sin compafifa
masculina se concentran en el grupo de 40 a 50 afios (modo), con un mar
cado "valle" entre los 50 y los 60 aflos, para presentar después un pico
secundario en el tramo de 60 a 70 anos Este patron corresponde a la si
guiente secuencia: (1) un primer perfodo durante el cual la mujer puede
recomponer con relativa facilidad el hogar en razon de su juventud; (2)
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el pico de los 40-50 anos se corresponde con un periodo de madurez, en
el que la jefa ha conseguido consolidar de algun modo su estrategia fami
liar de vida, tornando marginal la necesidad de una presencia masculina;
(3) el valle de los 50-60 anos esta indicando la existencia de "arreglos ins
trumentales" entre hombres y mujeres que unen sus recursos para hacer
frente a un periodo critico de sus ciclos vitales, cuando las fuerzas se debi
litan y los hijos mayores se han ido en muchos casos del hogar; (4) por ul
timo, el pico secundario de los 60-70 arios refleja la situacion de familias
que se han vuelto compuestas mediante la incorporacion de familias con
yugales de los hijos, y en las que la madre conserva el papel de jefe casi
exclusivamente simbolico. Los "fracas0s" en las estrategias para ser frente
al periodo critico que va de los 50 a los 60 afios, se ven a su vez reflejados
en el modo que presenta la distribucion de las mujeres que viven totalme n
te solas, es decir, sin pareja y/0 hiios

Este iiltimo aserto se ve coni`1rmado por los datos concernientes al ta
mafio cle los grupos domésticos de acuerdo a la edad de la jefe (ver Cuadro
Nro. 4). Asi, encontramos 219 hogares (16% de la muestra) de cinco o
mas miembros, con jefas entre 60 y 70 afios, y que incluyen 17 de los 90
hogares de 8 y mas miembros. De todas maneras, cabe serialar que en los
hogares mas numerosos predominan las mujeres entre 40 y 50 anos, refle
jando el estadio previo a la fase de dispersion (ver infra). El total de per
sonas que vivenfen hogares encabezados por mujeres es de 6.154, lo que
reprjesenta casi un 30% del total de personas censadas por Yacyreté. Casi
un 40% de estas personas viven en hogares de cinco integrantes; lo que ex
plica el promedio de 4.5. personas por hogar —superior al del universo
censal, que es de 4.3.- y la mediana de 5.8, ésta si muy superior ala del
universo censal (4). En otras palabras las familias matrifocales tienden a
ser mas grandes que las demés, lo que expresa una de las estrategias de su
pervivencia detectadas por los estudios cualitativos (Cfr. U.N. de Misiones
1982 : 17). El tamafio del grupo doméstico constituye una variable muy
sensible al grado de desarrollo socioeconomico. E1 promedio para los
paises desarrollados se ubica en las tres personas por hogar, mientras que
el de los paises subdesarrollados se acerca a cinco personas por hogar. El
promedio senalado para los hogares matrifocales se ubica en las proximi
dades del promedio para paises subdesarrollados, lo que resulta congruen
te con las-condiciones socioeconomicas de estas familias

Los valores promedios de personas por hogar (ver Cuadro Nro. 6 y Gra
fico Nro. 2) concurren a sustentar el patron de desarrollo anteriormente
planteado (Cfr., supra : 11), ya que los hogares mas numerosos aparecen
encabezados por mujeres de 40-50 afios (modo) y de 60-70 anos (pico se
cundario). De los 851 hogares encabezados por mujeres solas y sus hijos,
308 (i.e., un 36%) contienen hijos menores y mayores (tomando los quin
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ce ancs como linea divisoria), mientras que 288 contienen solo hijcs ma
ycres y 255 solo mencres. El primer datc nos indica que la mayorfa de
los hogares matrifocales se ubican en la fase del ciclc familiar que he de
ncminado de "desarrcllc" (ver infra). Cabe senalar que los hogares que
contienen solo menores, enfrentan las condicicnes mas dificiles para sus
estrategias familiares de vida y plantean los prcblemas sociales mas serics

Desde el puntc de vista antrcpolcgico es comun distinguir tres frases
en el ciclo de desarrcllo y de los grupcs domesticos: (1) expansion, (2)
dispersion y (3) reemplazc (Cfr., Fortes l97l: 2 ss). La primera fase se
inicia con la fcrmacicn de la pareja y dura hasta que queda ccmpletada
su familia de procreacion. Este estadic encuentra su limite biclcgicc en
la duracion de la fertilidad de la mujer, y ccrresponde estructuralmente
al periodo durante el cual lcs hiios dependen economica, afectiva y ju
ridicamente de lcs padres. La fase de dispersion se inicia con el aleja
mientc del primer hiio/a (por casamientc u ctras razcnes) y dura hasta
que el ultimo hijc/a constituye su propia familia. La ultima fase, reem
plazc, comienza cuandc unc de los hijos/as asume la administracicn del
hcgar y finaljza con la muerte de los padres A estas tres fases ccnvencio
nales he creidc oonveniente agregar una cuarta, situada secuencialmente
entre la de expansion y la dispersion. Esta fase, que llamo de "desarro
llc", se inicia con el nacirnientc del ultimo hijo y se extiende hasta el
alejamientc del primerc, correspcndiendc al periodo en que un grupc
dcméstico ccnsolida sus estrategias a través de la utilizacion de su capi
tal social (Cfr. Fortes 1971 : l-2) antes que de su capital humano.

Para el area de estudic este ciclo de desarrcllc se inicia para los varc
nes entre los veinte y lcs treinta aflcs en promedio, y entre los quince
y los veinte aflcs para las mujeres, iniciandcse enseguida el nacimiento
de lcs hiios. En el Graticc Nro. 3 he colccadc este comienzo de la fase
de expansion en los veinte aflcs como puntc medic entre los hcmbres
y mujeres Por ctras razcnes igualmente "estadfsticas” se hace durar es
ta fase hasta que el grupc doméstico alcanza los cincc miembros, aunque
es frecuente que continue mas alla de ese limite, con el ccnsiguiente co
rrimiento sobre el eje temporal. La fase de desarrcllo se inicia con el na
cimiento del ultimo hiio y dura hasta el alejamientc del primero, lc que
suele suceder bastante antes de que los padres alcancen los cuarenta anos,
como sugiere el graiicc como consecuencia de la necesidad de normalizar
las estadfsticas. La fase de dispersion se extiende hasta cerca de los cua
renta y cincc aflcs. Como ya se ha indicadc, es precisamente en el grupc
de los 40 a lcs 50 aflcs que enccntramcs el mayor numerc de mujeres`
solas. La fase de reemplazc asume pcr lc general la forma del traslado
del c de lcs padres a vivir con alguncs de sus hiios casadcs, o pcr la incor
pcracicn al hcgar paterno de uno 0 mas hiics con sus familias de procrea
cnon.
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Este ·ciclo "normal" constituye en realidad una ficcion que resulta util
para conceptualizar las desviaciones Las familias con jefe femenino con
solidan su patron matrifocal hacia finales de la fase de desarrollo. No es
que no tengan lugar separaciones y uniones con anterioridad a dicha fase,
sino que la recomposicion del hogar resulta relativamente facil durante las
edades tempranas, y la institucionalizacion del patron que la estrategia de
supervivencia de la unidad se centra en la mujer se pone plenamente de
manifiesto un poco mas tardfamente. Una vez consolidado el patron, es
comun que la mujer siga teniendo hiios con distintos padres hasta el final
de su fertilidad; hijos que pasan a integrar la familia matrifocal. Muchas
viudas prefieren no recomponer el hogar —sobre todo cuando la viudez
tiene lugar a edades maduras—, y asumir su conduccion por el resto del
ciclo de desarrollo. Es frecuente, asimismo, que el patron de matrifocali
dad sea transmitido- de madres a hiias, y que estas asuman desde el co
mienzo el mismo, trayendo sus hiios a vivir con la madre.

Es interesante serialar —dada la frecuente asociacion entre nivel edu

cacional e ingresos— que el nivel educacional de las jefas de hogar es rela
tivamente bueno, si se lo compara con datos obtenidos en otros lugares de
América Latina (Cfr. e.g., Lomnitz 1978 : 93). El porcentaje de analfabe
tas totales es del 4% y el de analfabetas funcionales (primaria incompleta)
del 41%, pudiendo estimarse en un 40 0 45% el porcentaje de jefas con se
rias dificultades para leer. Como contrapartida, un 51% tiene educacion
primaria completa, con un 41% de estas habiendo llegado hasta ei nivel
secundario y un 11% que lo finalizo (ver Cuadros Nro. 9 y 10). La distri
bucion de la escolaridad promedio en anos por grupos de edad de las jefas
(Graiico Nro. 4), muestra una tendencia regresiva en el tiempo que habla
de un mejoramiento del nivel educacional. El valor para el grupo de 15-29
afios puede ser desechado por el escaso numero de las jefas de esa edad y
la atipicidad estructural de éstas. El valle que se situa entre los treinta y los
cuarenta anos llama la atencion, pero podria encontrar explicacion en las
caracteristicas demograficas de una poblacion abierta a la inmigracion,
tanto a la rural como a la proveniente del Paraguay.

La gran mayoria de las jefas se desemperian en tareas de servicio domés
tico (52%), lo que las pone en contacto con estratos socioeconomicos su
periores, y tiene significativas implicancias para la conformacion de redes
de supervivencia que canalizan un flujo de bienes, servicios, dinero, infor
macién, contactos y otros recursos, dificilmente obtenibles en otras
ocupaciones (Cfr., Campbell 1980 : 45). Le siguen en irnportancia como
ocupaciones los empleos en la administracion publica (14%) y en las acti
vidades comerciales y de venta (12%), dando cuenta que son estas tres ocu
paciones de casi el 80% de las jefas que trabajan (ver Cuadro Nro. 1 1).

Los datos de ingresos corresponden a 1979 y han sido actualizados me
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diante indices a noviembre de 1980. Si bien estan, por lo tanto, desactua
lizados en sus valores absolutos, permiten dar una idea de las posiciones
relativas (ver Cuadro Nro. l2 y Grético Nro. 5). Estudios de fecha mas
reciente (Universidad Nacional de Misiones 1982 : 42) sugieren, sin em
bargo, que el incremento en los ingresos mensuales promedio por trabaja
dor ha sido de alrededor de un 65% desde esa fecha hasta el presente, in
dicando un deterioro absoluto en los ingresos del sector marginado mu cho
mayor que el sufrido por los asalariados del sector formal. Cabe sehalar
que las trabajadoras percibian un ingreso mensual promedio 2.05 veces
inferior al de los jefes masculinos. El ingreso promedio de las jefas mujeres
era de S 413.000 y el promedio ajustado (trzmean) de $ 318.000. Particu
lannente significativo resulta el hecho de que las jefas empleadas en el ser
vicio doméstico tenfan un ingreso promedio ajustado de $ 230.000, solo
superior al de las obreras El mayor ingreso mensual promedio (ajustado)
lo percibian las jefas dedicadas al comercio, con $ 928.000. El grafico
Nro. 5 muestra que el 65% de las jefas percibian ingresos promedios infe
riores a los $ 300.000. De hecho, el Cuadro Nro. ll muestra que el 74%
de las jefas percibian ingresos inferiores a los S 700.000 mensuales. Estas
cifras ilustran la inviabilidad de estos hogares en términos de ingresos mo
netarios, y concurren a destacar el papel verdaderamente clave que desem
penan las redes de intercarnbio y otros mecanismos informales de super
vivencia.

HISTORIA DE MUIERES

Por mas? ilustrativos que resulten los datos estadfsticos, estos rara vez
permiten hacerse una idea de los actores concretos y de sus vivencias Es
por esta razon que incluiré algunas muy sucintas biograffas-retratos com
primidas de jefas de hogar residentes en el area de estudio.

Maria Esther

Nacio en el interior de la provincia y tenfa 44 afios en 1981. Vive con
una _hija suja casada, el marido de esta, dos hijos de esta pareja, un hijo
propio y una sobrina En total son siete las personas que integran el grupo
doméstico. Se caso a los 13 afios y vivio con su marido -que era agente
de polic1'a— en Apostoles, hasta que este fue trasladado a Posadas. Se ins
talaron en el barrio hace `l2 afios Posteriormente su marido la dejo y se
fue a Buenos Aires, sin que volviese a tener noticias suyas. Se volvio a con
cubinar y tuvo al hijo que actualmente vive con ella, aunque luego fue
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abandonada nuevamente. Sus hiios llevan solo su apellido, como asi tam
bién los nietos, ya que su hija tampoco esta casada legalmente. Siempre
trabajo como empleada doméstica, aunque en la actualidad solo lava y
plancha a domicilio en casas del centro. Trabaja por las mananas y siempre
va a pie a sus trabajos Si bien algunos meses llega a sacar hasta $ 500.000
en la casa en la que trabaja mas horas, sus ingresos varfan mucho de mes
en mes, y el promedio mensual anual apenas supera los $ 130.000.

Corina

Nacio en Paraguay y tenia 50 aflos en 1981. Vino al barrio en 1957 con
su ex-marido, luego este la abandono. En ese entonces tenia tres hijos,
luego tuvo cuatro mas con otros hombres. En la actualidad s010 dos viven
con ella. Tiene hiios que viven en Buenos Aires y le mandan algun dinero
mensualrnente. Sobreviven con ese dinero y con el trabajo del hijo y de la
hiia que viven con ella.

Mirta B.

Nacio en el Paraguay y tenia 44 ahos en 1981. A los ocho ahos quedo
huérfana y su abuela se hjzo cargo de ella, trayéndola a la Argentina. Su
abuela, como lo es ella actualrnente, era lavandera Cuando las cosas andan
muy mal se emplean como sirvientas. Se junté con un paraguayo con el
que tuvo seis hiios Se separo de él y se vino a vivir al barrio. Vive con su
hijo de 17 afios y una hiiastra madre de dos criaturas de corta edad. Tanto
Mirta como su hiiastra ejercen la prostitucién. Su ex·marido suele pasar al
gunos dias con ella y le deja algfm dinero en esas ocasiones

Mary

Nacié en la Argentina y tenia 22 afios en 1981. Fue launica mujer en
tre siete hermanos Nunca fue a la escuela; c0menz0 a trabajar como nine
ra a los 1 1 anos y desde ese erntonces ha trabajado como tal. Vive con sus
dos pequeflos hiios (de distintos padres) y su madre anciana. Nunca esta
blecio una relacion mas 0 menos permanente con un hombre; segun suex
presion, "c0nsigui0 los hiios en dia de salidas". Antes lavaba a domicilio
pero ahora no lo puede hacer porque no le admiten los chicos en la guar
derfa gratuita por no estar vacunados. Lava para afuera en su casa, utili
zando el arroyo que pasa por detras de su vivienda precaria. Obtiene cerca
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de $ 480.000 por mes, pero sobreviven gracias a las donaciones y ayuda
que les dan los vecinos y a los regalos de una ex-patrona de su madre.

Manuela

Es hija de paraguayos y quedo huérfana muy chica. En-la actualidad tie
ne 37 anos. Tiene tres hiios de corta edad, el mayor de ellos de 8 afios Ese
primer hijo —segun sus palabras— “se lo gano una noche que salio de joda’
Se instalo en el barrio hace siete anos en compafifa de su "marido" de ese
entonces, que murio en 1978. Luego se junté con el hombre que ahora
convive con ella y tuvo a la nena menor. Antes de unirse y venir a Posadas
trabajaba como cosechera en el interior. Asistié ala escuela hasta segundo
grado y apenas puede leer.

Valentina

Nacio en Corrientes, hija de un "turco" y una criolla. Cuando las cosas
les fueron mal a sus padres estos se vinieron a vivir a Posadas, en los asen
tamientos precarios de las barrancas del rio. A los 19 arios se casé y se fue
a vivir a San Ignacio (Misiones) con su marido. E1 marido era artesano y
realizaba variadas tareas, mientras ella trabajaba como doméstica. Hace ya
muchos anus se vinieron a vivir al barrio, cuando todavia no estaba tan
poblado (Valentina tenia 59 afios en 1981). Su marido se dedico a fabricar
canoas por cuenta propia y les fue bastante bien Abrieron un almacén
de ramos generales y llegaron a poseer varias viviendas de alquiler en el
barrio, E1 marido bebia mucho y la abandono por va1·ios afios. Regreso
luego a su lado, enfermo, para morir en 1975. Los gastos de la enfermedad
de su ex-marido obligaron a Valentina a vender todos sus bienes; le quedé
solo lo suficiente para comprar la casita en que vive actualmente. Conviven
con ella una hiia de 18 afios que trabaja de doméstiea y un "hiio de crian
za" deticiente mental, que ella recogio porque nadie se hacia cargo de él.
Valentina es una mujer sumamente activa, compra ropa usada en la Parro
quia del Espiritu Santo y la revende en una amplia zona de los barrios po
bres de la ciudad. También revende huevos, kerosene y algunas otras mer
caderias. Es una mujer muy religiosa y activa en la vida del barrio; son nu
merosos los padres que le piden que salga de madrina de sus hiios. En con
junto, y con la ayuda de su hija que trabaja de sirvienta desde los 12 aflos,
consigue sobrevivir sin excesivas estrecheses.
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Argentina, tenfa 49 anos en 1981. Estudio hasta cuarto grado y luego
estudio algo de enfermeria. Se caso a los,21 anos con un hombre mucho
mayor que ella. E1 marido era tipografo y murio en 1975, dejandola en
la miseria y con cinco hiios. Su muerte la afecto mucho y por ahora no
piensa volver a casarse, "aunque tiene muchos pretendientes". Tuvo que
dejar dos de sus hiios menores a cargo de parientes para que los crien.
Otros dos estan viviendo en Buenos Aires y de vez en cuando le mandan
alguna ayuda. En la actualidad vive con un hiio de edad escolar y un so
bring que trabaja como albanil y changarin. Pasan por serias dificultades.
El hijo tuvo que dejar de concurrir a la escuela por no poder comprar ni
siquiera cuademos o lapices Este hijo la ayuda vendiendo helados en la
calle en verano y, en otras ocasiones, las empanadas y bollos que Tomasa
cocina cuando consigue los elementos. Tomasa obtiene ropa usada a tra
vés de Caritas y obtiene algun ingreso lavando ropa a domicilio. Es una
mujer de opiniones firmes que ha organizado a un grupo de familias del
barrio para gestionar que el gobierno les ceda tierras para trabajarlas Sim
patiza con el radicalismo y piensa actuar en politica apenas ello sea posi
ble. Utiliza sus contactos con médicos de la misma filiacion politica para
obtener atencion y medicarnentos en forma gratuita. Se siente muy resen
tida por su situacioni al verse obligada a sobrevivir gracias a la ayuda de
parientes y amigos.

Estos casos ilustran, en cierto modo, la gama de situaciones y alternati
vas que enfrentan las familias matrifocales, asf como la diversidad de reac
ciones de susjefas. Algunas, como Mary, ha entrado directamente en el pa
tron matrifocal, otras, como Valentina, se han mostrado en cierta forma
"exitosas" en el establecimiento de una estrategia de supervivencia. Algu
nas, como Manuela, no se cuestionan para nada su situacion y toman las
cosas como vienen, mientras que otras, como Tomasa, son plenamente
concientes de la marginacion social y economica en que viven. En todos
los casos las condiciones vitales son de incertidumbre e inseguridad, tor
nando efimeras y laxas las relaciones entre hombre y mujer. Como apun
taba amargamente un joven perteneciente a una de éstas familias, para ex
plicar porque no formalizaba sus relaciones con una joven vecina: "Para
que va uno a sacar a la chica de su casa, donde esta bien y tiene que co
mer; tan solo para hacerle sufrir necesidades". Casi ninguna de estas fami
lias podrfan sobrevivir sin la existencia de una red de intercambio y ayuda,
anclada en padentes y vecinos.
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El caso de las familias matrifocales que hemos analizado, constituye tan
solo un ejemplo de las condiciones sociales generadas por la marginacion
social y economica en medios urbanos. Si bien desde cierta perspectiva
pueden ser consideradas como una consecuencia de esas condiciones, cons
tituyen simultaneamente una respuesta adap tativa frente a factores medio
ambientales que debilitan el tradicional rol masculino en la provision de la
subsistencia para el hogar, mientras que refuerzan la posicion de la mujer
por estar ésta mas directamente involucrada en el conjunto de mecanismos
de superviviencia, que garantizan por lo menos una minima viabilidad para
los procesos de reproduccion social de los cuales el grupo doméstico es el
principal agente. A este respecto, resulta particularmente relevante la dis
tincion que efectua Lomnitz (1978 : ll) entre mecanismos de subsistencia
y mecanismos de supervivencia. Los primeros involucran un intercambio
precario de mano de obra por dinero y conciernen primaria, aunque no ex
clusivamente, a los hombres Los segundos comprenden a la totalidad del
sistema de relaciones sociales, generando redes de asistencia mutua que
conforman una verdadera economia informal o intersticial, movilizada por
el aprovechamiento de los recursos sociales e instrumentada a través del
principio de reciprocidad.

Campbell (1980 : 3) senala que los grupos domésticos marginados de
ben hacer frente prioritariamente a las fuentes de variacion e incertidum
bre que los afectan: e.g. ingresos irregulares, fluctuaciones en el flujo de
recursos, calamidades naturales y posibles acciones por parte de las autori
dades. Desde este punto de vista, sus estrategias adaptativas se orientan
hacia el logro de minimizacion de esas fuentes de variacion y/o el incre
mento en su capacidad para manejarlas, de manera de tomar mas predicti
bles y regular la vida. El mismo autor (1980 : 7l y ss.) apunta que para
cumplir con este objetivo basico de superviviencia los grupos domésticos
marginados disponen de cuatro aspectos estructurales que poseen simulta
neamente una dimension instrumental: (l) su membrecia, (2) el in-flujo
de recursos, (3) el ex-flujo de recursos y (4) la red de intercambio. Es a
partir de estos componentes que se estructuran las estrategias familiares
de vida. Estas estrategias se asientan, a su vez, en la transformacion y apro
vechamiento de los recursos y "residuos" que genera el metabolismo ur
bano. En otras palabras, y citando las expresivas metaforas de Lomnitz
(1978 2 l l), "Los marginados son como los cangrejos: realizan ciertas fun
ciones utiles dentro de la ecologia urbana, se alimentan de sus sobras y vi- ·.
ven en los intersticios de la ciudad, ffsica y economicamente hablando"

Todos los grupos domésticos marginados y mas aun los matrifocales,
dependen para su supervivencia de la conformacion de una amplia red de
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relaciones interpersonales, que vinculan entre si a parientes, vecinos, ami
gos y aim personas de otros niveles sociales Por esta red se movilizan in
forrnaciones utiles para la supervivencia (e.g., disponibilidad de "changas"
, posibles fuentes de asistencia, etc.) ayudas en especies y dinero —tanto
como prestaciones reciprocas como para la cementacion de relaciones de
patron-cliente-, etc. La funcionalidad e importancia de estas redes infor
males ha sido puerta de manifiesto por estudios realizados en el extranje
ro y en el pais (Cfr., e.g., Jelin y Feijoo 1980; tb. Ramos 1918). Las fami
lias matrifocales consideradas dependen para su supervivencia de la ayuda
brindada por patrones actuales 0 pasados —que asumen el rol de "bene
factores"—— vecinos que cuidan los niilos o les proveen de alimentos, pa
rientes que asumen la crianza de sus hijos o brindan ayuda a toda especie,
amigas que "prestan" sus carnets de obra social, etc. Si bien la prostitu
ci6n es una altemativa no excluyente, es mas probable en el caso de las
mujeres que no han podido 0 sabido construirse 0 insertarse en una red
de este tipo.
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ES TA DO

CIVIL

Solteras

Soparadas
VIUCIBS

Casadas

Unidas

Total

JEFES MUJERES POR ESTADO CIVIL Y EDAD

Fuente: Ccnso EBY 1979.

CASADAS/
UNIDAS

Una vcs

Dos y mins

Total

Promcdio (X)
Trimcan (TRI)

Cuadro Nro. l

EDAD DE LA JEFE

15-19 20-29 3039 40-49 50-59 60-69 TOTAL

1 1 77 69 93 5 7 67 374
2 42 77 95 87 41 344

1 10 18 14 21 9 73
ll S1 59 43 44 18 226

25 182 251 298 309 309 1.374

Cuadro Nro. 2

CASADAS/UNIDAS

EDAD DE LA JEFE

15-19 20-29 3039 40-49 5059 6069 TOTAL

12 41 58 41 50 24 226
20 19 16 15 3 73

12 61 77 57 65 27 299

Cuadro Nro. 3

PROMEDIOS DE EDAD POR ESTADO CIVIL

SOIt¤*as Sepanidas Viudas Casadas Unidas TOTAL
48 45 5 6 44 3 7 46
43 45 59 45 40 48
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Cuadro Nro. 4

TAMAFIO DE LA FAWLIA SEGUN EDAD DE LA J EFE

GR UPOS DE EDADTamar? 0

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 TOTALFamilia

1 8

62

12

51

28

15

57

13

28

91

28

22

23

23

72

65

56

52

99 33 223

5027 5

83

37 53 171

98 168 480

23 24 168

7 10 1 10

18 17 90

TOTAL 25 182 251 298 309 310 1.375

Fuente: Censo EBY 1978.

Cuadro Nm. 5

CANTIDAD DE PERSONAS POR TAMANO DEL GRUPO DOMESTIC0

Md TR1N Miembros N Personas

233

100

249

4.5.684

2.400

5.95.81.008

770

720

TOTAL 6.154

Fuente: Cendo EBY 1979.
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Cunha Nm. 6

'PROEH0 DE PERSONAS POR GRUP® DE EDAD

EDAD JEFES

15

20

30

50

19 2.9

29 4.3.

39 4.1.

49 5.7

59 3.6

60 · 69 4.7

TOTAL 4.5

Fuente: Cenm EBY 1979.

Cundro Nm. 7

FAMILIAS MATRIFOCALES: ESTRUCTURA DEL HOGAR SEGUN EDAD
DEL JEFE FEMENWO

GR UPOS DE E DAD

ESf¤4€¤4f¤ de1Hvs¤r 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

Jcfa sola con hios
Jefa sola c/hios y/u otros 0
Jcfa + consortc

Jefa + conscrte + {qos 18
Jcfa + cons. + h§0s +
otros

Jefa sola

51

43

12

62

91 72

53 173

9 2

28 23

13 5

57 23

98 168

48 51

27 5

37 53

0 0

99 33

483

368

50

171

223

25 182 251 298 209 310 1375

851

301

223
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Cundrc Nm. 8

BDADES DE LW JEFES DE HOGAR FD£E®0S
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DIQERSION

TOTAL.1HFc/C JHF c/C MSOIas
464742

48524840Md
353827Q,
595860S 6Q,
24202229

48504941Tri'

Tri' = 2Md +q1+q3

Cuadm Nm. 9

NIVEL EDUCACIONAL DE JEFES DE HOGAR FEMENNOS

Sin

Educacién Primanb Secundario Tercxhric

Nunca

asistib A 58 B C D E

Abandono F G 523 H 243 I 23 J

Concurre K L 43 LL 46 M 2 N

Finalizé O P 334 Q 51 R S
T U V X YS/D

Total 58 900 340 25

EDUC4 CION PRIMARIA COMPLETA .· P +H +LL + Q +1 +M
EDUCA CION SE CUNDARIA COMPLE TA .· Q +1 +M
EDUCACION PRIMARIA INCOMPLE TA .· G +L •{523 +43}
EDUCA CION SECUNDARIA INCOMPL .· H +LL · (243 +46)
EDUCACION TERCIARJA INCOMPL :1 +M -{23 +2}
SIN EDUCA CION FORMAL: A
SIN INFORMA CION: Y

Fuente: Cemo EBY 1979.

S/D

52

699

76

566

289

25

58

52

Total

58

789

91

385

52

1.375

51 %

6W

41%

21 %

2%

4%

4%



Cuadro Nro. I0

NIVEL EDUCACIONAL JEF ES H. FEMENINOS SEGUN EDAD

Grupos S/Ed Primanh Primaria Sec Sec Terc
de edad formal incompl c0mpl_ incom comp incom S/D Total

15

20

50

19

-29

30

40

60

39

-49

-59

-69

Total

13 12 25
12 26 70 51 159

28 141 82 23 274
28 173 95 298

154 98 48 300
30 218 53 14 4 319

58 566 334 289 51 25 52 1.375

Fuente: Ccnso EBY 1979.

Cuadro Nm. 12

JEFAS DE FAMILIA: HWGRESOS PROMEDIOS ORDENADOS POR OCUPACION

Obreras Sem S Pers Orros
Dom V

TRI 121 2 30 2 67 45 0

Md 1 15 230 260 380
X 15 2 236 298 488

dq 141 143 238 662

Ingresos cn mics de pesos cn 1979
Fuente: Censo EBY 1979

Emp
Publ

512

500

724

480

EC STV Comer Gral

Vend

546 894 928 3 18

554 867 924 291

5 26 942 930 413

179 392 25 7 3 12
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GRAFICO Nro.l

Distribucién dc

cdadcs y frccucn
cias dcjcfcs fcme
ninos &g1in esta
d0 civil declarado.

Los mimcros cn

trc paréntcsis in
dtan cl punto dcl
tramo dc cdad cn

que se da un mé
x1m0 y un m1n1
mo.

GRAFICO Nro. 2

Promedio de per
sonas en el grupo
doméstico de
acucrdo a‘Ia

edad de la jefe de
familia.

FUENTE: Censo E.B.Y.

1979.

30

230

ZN
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IBO

2 50
M- H0 U - .

ID

(49

(H

"' V G? _ 601 I / ”`};g:s¤• .-· { -—
6_QP`:-. .-ji ;

f` l

G5

as 26

EDAD

.5.7

.47

4.3

\.
4.I

3.6

.| 3

I 8 I izs

§ 2

I5 20 30
EIMD I LA [FAN FAILIA EUNIS
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GRAFICO N0 3

Ciclo normal dc dcsarrollo dc un grupo doméstico (Posadas, Misioncs)

Los puntos dc inflcxién corrcsponden a 10s promcdios dc cdad para csos
evcntos y a los valorcs promedio dc hijos por familia.

g9

i 06

im Fon d• d••¤rr¤II¤ F F¤• d• dbpnlon J:-Ag;.AB

| I
I I

g I
I I

I I

I I

B 20 B 30 36 40 45 50 0

EDAD

GRAFICO Nro. 4

Escolaridad pro
(B) sl A mcdio dc lasjcfas

dc hogar scgim
, , E

(uy grupos dc cdad.

Promcdio dc ahosggrg 5] cw
dc cscolaridad pa

4 ‘·"_ 4 : ra cada grupo dc
(34) I cdad.= 3

5 z
FU ENTE: Ccnso EB.Y.
1979.

T20 ""To" ;•0' so so ro

gum oc u xr:
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GRAF ICO N0 5

Jcfcs fcmcninos: Ocupacioncs, Ingresos promcdios ajustados (TRI) por
ocupacién y porccntajc dc jcfas cn cada ocupacién.

291 sas **9 U4 Tn x

n | u
• ' _ I

•Servncj0 pnslico
so (ao) :

zo

(SI2)
: •Em9I•¤d¤ phblicas
¤ (549En9l•a1Ia ¤• counrcio y vmdeduns

Cnmuciums

""€$'J§'5ZT (mr amp °uzn §I•s * °®WIN! ' (450)
- §:'*f:°:;*°"r0v0s u , I Ulm: ocupacioncs ':

E 25 100 400 500 600 100 600 é00 I-000
INGESOS IENSUALES (en miles d• pesos)
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