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Situación Laboral de las 
madres Solteras, Jefas de 
Hogares en Condición de 
Pobreza en la Zona Urbana

Belem Montalto Gaona

Marcela Achinelli Báez

RESUMEN

ción en el mercado laboral paraguayo, dentro del trabajo remunerado 
y no remunerado. A lo largo del tiempo, las mujeres han realizado 

dades se encuentran dentro del trabajo doméstico no remunerado, 

son el sustento de la reproducción familiar y la economía en general. 

de la oferta laboral, sumado a un recorte en el gasto social, afectan 

problemas asociados a la crisis global, dentro de planes de ajuste, 
restructuración económica, informalización laboral, globalización en 
la producción y libre comercio, dieron una especial atención al trabajo 

educación formal e informal de los hijos. 

cuentran en situación de pobreza, están en una condición inferior de 

entre el cuidado de los hijos y el mercado laboral, por tanto, las barre
ras de entrada como la permanencia en el mercado laboral, merecen 
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sobre migración internacional paraguaya, PNUD, UNFPA, UNICEF, 

condiciones de trabajo en el mercado formal empujan a las mujeres a 
estar la mayor parte del tiempo fuera de la casa, con lo cual sus hijos 

¿Por qué las 

-

bajo? Además, pretende describir la situación socioeconómica de las 
madres solteras cabezas de familia y la relación con el mercado labo
ral, es decir, entrada, condiciones y permanencia, en la zona urbana 
dentro del Departamento Central. 

manera complementaria, se recoge información mediante estudios de 

Las opiniones, comentarios y conclusiones del presente estudio son 

ción del Instituto Desarrollo sobre los temas tratados.



 7 

INTRODUCCIÓN

como una unidad de trabajo, donde el tiempo de cada adulto se en
cuentra repartido entre el trabajo en el mercado y el trabajo domés
tico. Según la OIT 

-

gran medida las cuidadoras de la familia, responsables de las tareas 

Las mujeres se enfrentan a dos paradigmas en un mismo periodo 

Dicho de otra manera, las mujeres realizan una doble jornada laboral, 
una remunerada y la otra no, con una sobrecarga de trabajo, estrés y 

y/o familiares cercanos como hacedores de las tareas domésticas 

centración de mujeres en el subempleo, sobre todo en las ocupacio
nes de tiempo parcial, de manera a conciliar las demandas de trabajo 

decidir entrar o no al mercado laboral formal, es analizar el margen 

trabajo a medio tiempo, por cuenta propia, a destajo, entre otros. Es 
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nido gran participación en el mercado laboral, dentro del trabajo re
munerado y no remunerado. A lo largo del tiempo, las mujeres han 

encuentran dentro del trabajo doméstico no remunerado, o el trabajo 

laboral, sumada a un recorte en el gasto social, afecta a las mujeres, 

crisis global, dentro de planes de ajuste, restructuración económica, 
informalización laboral, globalización en la producción y libre comer
cio, dieron una especial atención al trabajo femenino como respuesta 

cación formal e informal de los hijos. 

cuentran en situación de pobreza, están en una condición inferior de 

cuidado de los hijos y el mercado laboral. Por tanto, las barreras de 
entrada como la permanencia en el mercado laboral merecen especial 
atención.

tasa de deserción escolar entre las mujeres, y por consiguiente, una 

anterior obedece a altas tasas de migración de mujeres a países como 

familiares cercanos. Si bien el proceso migratorio ha mermado en los 

jan a las mujeres a estar la mayor parte del tiempo fuera de la casa, 
con lo cual, sus hijos replican la misma situación de deserción escolar 

Este estudio centra su atención en las condiciones laborales de las 
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el mercado laboral de las mujeres madres solteras jefas de hogar en 
condición de pobreza.

Para ello, en el primer capítulo se presenta un panorama estructural 

análisis se apoya en dos ejes. En primer lugar, la recomendación de la 

de Limpio, Departamento Central. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

DE LA MUJER EN CONDICION DE POBREZA EN 

ZONAS URBANAS

sus hijos/as. 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 2013.

Teniendo en cuenta a las madres solteras y jefas de hogar en condi

Cuadro 1. Estatus de pobreza de la jefa de hogar

2008 2013

NACIONAL CENTRAL NACIONAL CENTRAL

TOTAL 100 100 1001 00

Fuente: Elaboración propia con base en EPH 2008, 2013
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paraguayo para llegar a toda la población, o en su defecto, para rete
ner a la población, principalmente la femenina, hasta el término de la 
educación secundaria.  

2008 2013

NACIONAL CENTRAL NACIONAL CENTRAL

Sin instrucción 0

7.1 0.0

0 4.6

Fuente: Elaboración propia con base en EPH 2008, 2013.

En cuanto a la condición de ocupación de la población estudiada, 

hubo un aumento del número de mujeres desocupadas en el periodo 

yó en el periodo considerado.

Fuente: Elaboración propia con base en EPH 2008, 2013. 

2008 2013

NACIONAL CENTRAL NACIONAL CENTRAL

Ocupados 56.7

Desocupados 0

las mujeres madres solteras y jefas de hogar se dedican en mayor 
proporción a trabajar por cuenta propia en el Departamento Central 

permite dedicar un tiempo mayor al cuidado de sus hijos y realizar las 
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estas mujeres es al empleo doméstico.

Cuadro 4. Categoría ocupacional 

Fuente: Elaboración propia con base en EPH 2008, 2013. 

2008 2013

NACIONAL CENTRAL NACIONAL CENTRAL

Empleado/obrero 
público

0.5 0

Empleado/obrero 7.0 7.4

Cuenta propia 7.1

Empleado doméstico 15.5 15.5

Entre las principales razones por las cuales las mujeres abandona
ron su última ocupación se encuentran el término de contrato y los 

Fuente: Elaboración propia con base en EPH 2008, 2013. 

2008 2013

NACIONAL CENTRAL NACIONAL CENTRAL

Ganaba poco 0.6 0 1.5 0

Fue despedido 0 1.7 0

Cerró establecimiento 5.5 0 0

Terminó contrato 0 0 6.6 6.5

Poco estable 0 0 0

Falta de pedido 0 0

Labores de hogar 6.5 0 0

6.1 4.4 5.6

Anciano o discapa
citado

4.0 7.4 0 0

Enfermedad 7.4 15.5

Otra razón 6.0 6.5 0

 La mayoría de estas mujeres trabaja de manera informal, es decir, 

ra. Así también, al no tener contrato ni estar sujetas a ningún régimen 

empleos en condiciones precarias.
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Cuadro 6. Tipo de contrato bajo el cual trabaja

Fuente: Elaboración propia con base en EPH 2008, 2013. 

2008 2013

NACIONAL CENTRAL NACIONAL CENTRAL

0 0

0 0

Sin contrato 45.6 7.4

Teniendo en cuenta si la población de estudio aporta o no a una 

la totalidad de las aportantes lo hacen a la Caja Fiscal y nadie aporta 

salud para el asegurado.  

Fuente: Elaboración propia con base en EPH 2008, 2013. 

APORTA A QUE CAJA

SI NO IPS CAJA FISCAL

Nacional 54.0

Central 0

cuenta con seguro social. 
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CAPITULO II. SITUACIÓN LEGAL DE LA MUJER EN 

EL ÁMBITO LABORAL

buscan la inserción de todos y todas al trabajo decente. En este capí
tulo se presenta, además, las condiciones del trabajo femenino.

Constitución Nacional de la República del Paraguay 

Artículo 48. 
El Estado promoverá 

las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la 

igualdad sea real y efectiva,

Artículo 49. La familia es el fundamento de la sociedad. Se pro-

Artículo 50. 
mismos 

derechos y obligaciones.

Artículo 53.

La ley regla-

mentará la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numero-

sa y a las mujeres cabeza de familia. Todos los hijos son iguales ante 

Artículo 89. Los trabajadores de uno y otro sexo tienen los mismos 

pero la maternidad será objeto de 

especial protección, que comprenderá los servicios asistenciales 

y los descansos correspondientes, los cuales no serán inferiores 

a doce semanas. La mujer no será despedida durante el embarazo, y 

-

Nacional de Paraguay establece un amplio marco para el desarrollo 
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resalta la importancia de la familia como fundamento de la sociedad, 
sembrando la plataforma para políticas públicas con miras a concilia

mo, es importante destacar el compromiso desde la constitución con 

en la Carta Magna, puede ser reescrito de la siguiente manera: 

“El Estado promoverá las condiciones y creara los meca-

nismos adecuados para que la igualdad será real y efectiva, 

siendo la familia el fundamento de la sociedad. Los hombres 

y mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones, pero la 

ley reglamentara la ayuda que se debe prestar a la familia 

de prole numerosa y a las mujeres jefas de familia. La mater-

nidad será objeto de especial protección, que comprenderá 

los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, los 

cuales no serán inferiores a doce semanas”.  

Convenio OIT 156/2007 “Trabajadoras con 
responsabilidades familiares”, 
Paraguay. 

Artículo 4. 

y de trato entre trabajadores y trabajadoras, deberán adoptarse todas 
las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades naciona

empleo y a la seguridad social.

Artículo 5. -

-

Artículo 6. 

-

-
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De los artículos anteriores se puede sintetizar lo siguiente: cuando 

la infancia y familiar. La instalación de la problemática en la agenda 
pública es fundamental para la percepción de la sociedad en general.

Ley Nº 213/95 Código del Trabajo 
Artículo 134. 

-

salas maternales para niños menores de dos años, donde éstos que-

de conciliación.

Seguridad y seguro social

sigue: “ -

Diferencia entre seguro y seguridad social
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El permiso de maternidad en Paraguay

cuanto sigue: 

Artículo 95. 

-

República del Paraguay.

cotiza o paga mensualmente los aportes al Seguro Social del IPS y 

• Trabajadores/as de los entes descentralizados y

• Funcionarios/as, empleados/as, obreros/as y familiares de la 

guientes grupos:

• Los/as maestros/as y catedráticos/as dependientes del Ministerio de 
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• Los/as funcionarios/as, contratados/as y jubilados/as del Ministerio 
Público.

• Los/as maestros/as y catedráticos/as y a jubilados/as de la Caja 
Fiscal.

jadores/as independientes, empleadores/as, amas de casa y trabaja

Social.

importancia dado la cantidad incipiente de cuenta propistas desde 

trabajadores, hombres y mujeres, se encuentran insertos en el trabajo 
por cuenta propia, subempleo, y empleo doméstico, con lo cual, no 

asociados a la maternidad y cuidados infantiles.  

Políticas públicas y familia: perspectiva de la conciliación 
familiar y laboral

laboral y familiar. 

trabajo remunerado, pero no se ha generado una redistribución de la 

mercado. No obstante, los mecanismos discriminatorios responsa

ciarse con las potencialidades del trabajo femenino, ensanchando las 
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debería ser un trabajo conjunto de género, pobreza y promoción y 

tiempos sociales, principalmente el tiempo laboral y familia. Esto es 

ca del grupo familiar o como condición de independencia de la mujer. 
Por un lado, las familias buscan satisfacer sus necesidades econó

de atención a los hijos, traslados de un lado a otro de los hijos por 
los padres, posposición de reproducción o demasiado espaciados, 
limitación al número de hijos, problemas de autoestima de mujeres, 
barreras de entrada laboral en razón de obligaciones familiares, dise

mujer, entre otros. 

La compatibilidad se asocia a problemas de índole material o de 
recursos y moral. El primero se asocia a mujeres con trabajos poco 

la actualidad. 

El cambio de estructura familiar, el cual muestra un aumento del 
número de mujeres cabezas de familia, representa un replanteamiento 

sociales y estatales en forma directa e indirecta, la conciliación se 
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la incorporación de la mujer al ámbito laboral, no hay un claro panora

En Europa, las discusiones se ubican en otro escenario en la ac

altos trabajos de media jornada. 

citado modelo es encontrar una posible conciliación laboral y familiar, 

Noruega, Suecia e Islandia se encuentran con debates de índole 
parental, analizando la posibilidad de transferencia o no del permiso 

segunda, se permite fortalecer el permiso de paternidad intransferible. 
El tiempo de permiso de paternidad intransferible en Noruega es 1 

su baja de paternidad. La implementación de una política parental 

to a días de permiso de maternidad. Así, el permiso de maternidad 

En Uruguay, recientemente el Congreso ha aprobado 14 semanas de 
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a las mujeres a acceder al trabajo, al contar con un apoyo ante la 

CAPITULO III. LA MANUTENCION DE LOS HIJOS 

DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE VIDA – UN 

ANALISIS APROXIMADO

Al momento del nacimiento del hijo, las mujeres asalariadas deberían 
acceder al permiso de maternidad sin ningún problema, incluso antes 
de tener al hijo, bajo prescripción médica, según las leyes paraguayas 

Algunas madres logran dar cumplimiento a la lactancia materna sin 

Esto, en mayor o menor medida, de acuerdo a las circunstancias pro
pias de cada caso. 

podría llegar a incurrir una madre:
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Fuente: Elaboración propia en base a el Estudio sobre Estudio Costo Efectividad de Actividades de Promoción de 
la Lactancia a nivel de Centros de Salud Familiar de Atención Primaria, Aravena, Pugin, Bastías y Valdés, 2000. 

Para la elaboración de los costos promedios se han tenido en cuen
ta tres esferas: 

to de leche de formula. 

cunarían a sus hijos en el centro de salud más cercano, con lo cual 

oscilarían en torno a Gs.1.000.000. 

maternidad de las madres asalariadas en el Paraguay abarca desde 
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Por lo general, la lactancia materna se realiza en forma combinada 

los 6 meses de edad. 

Lo anterior se debe a múltiples causas, principalmente al estrés al 

los países más desarrollados esta situación ya ha sido estudiada a 
profundidad. En este sentido, algunas políticas públicas adoptadas se 
resumen a continuación: 

Políticas Públicas vinculadas a la lactancia materna 

Flexibilidad de horario laboral 

Para el análisis siguiente se toma como ejemplo el caso de una ma

luego de cumplirse el periodo de permiso por maternidad. El primer 

Paraguay, es decir, hasta los 6 meses de edad del hijo/a, en estas 
condiciones le resultaría muy difícil lograr la meta. 

concretas por parte de las empresas para facilitar la reconciliación 
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siguientes: 

sugiere la posibilidad de trabajar 

de responsabilidad social de cada empresa. 

surge como consecuencia del gran salto de la era global en el espacio 
cibernético. Muchas profesiones han surgido como consecuencia de 

orientan a las mujeres con hijos lactantes sobre cómo trabajar desde 

pública paraguaya1. Sin embargo, aún no es una práctica generaliza

Alternativas para las trabajadoras independientes 

El sistema de cuidado de lactantes facilita la integración de las muje

para la participación de las mujeres en el mercado laboral. Por ello, 
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del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrían impulsar la de

mismos asentamientos urbanos del Área Metropolitana, contribuiría a 

des de empleo gracias a la demanda generada por la necesidad del 

CAPITULO IV. ESTUDIOS DE CASO. LAS MADRES 

SOLTERAS EN SITUACIÓN DE POBREZA ZONA 

URBANA

ESTUDIO DE CASO 1. Mercado Municipal Nº 4 de la ciudad 
de Asunción  

 durante la administra
ción del Intendente Alfonso Dos Santos y formó parte de la red de 
mercados municipales establecidos en Asunción. Por su ubicación 

cimiento ha registrado, y es actualmente uno de los mayores centros 
comerciales del país. A este lugar acuden a trabajar numerosas perso

para recoger información sobre la muestra objeto de estudio en este 
documento.

Con la colaboración de la Dirección General del Mercado Nº 4, se 

cuenta propista y 5 de categoría empleada dependiente. Las traba

del Mercado Municipal Nº 4. La Dirección General no tiene injerencia 
sobre la situación laboral de las mismas. En el proceso de selección 

encontraban en horario de trabajo. 
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“En 

rápida para que las madres se puedan sostener, ya que ellas mismas 

mayor facilidad para acceder a un puesto de trabajo a las madres 
solteras.

El horario laboral de las trabajadoras es bastante especial, depen

bro es la alimentación, comienzan a tempranas horas, entre las 04:00 

La totalidad de las 

son impedimento para 
trabajar, sino al contra
rio, los hijos son identi

desarrollo en el caso 
de las mismas. Ante la 
pregunta: ¿considera 

perjudicado o le podría 
perjudicar dentro de 

María

manera”.

familiar, dos de ellas utilizan guarderías y una recurre a una cuidadora 
remunerada.

de las trabajadoras dependientes, carecen de seguro social. Ante la 
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Cabe destacar 

nen hijos en edad 
escolar, la mayoría 

hijos/as al colegio 

guían para realizar 
los deberes, y si 
enfermaban, eran 
las encargadas 

dico. Solo tres de 
ellas recurren a los/as abuelos/as o tíos/as esporádicamente. Cabe 

medicamentos. 

Al preguntar a las autoridades del Mercado si cuentan con insta
laciones para ayudar a madres solteras, respondieron lo siguiente: 

-

 Gloria, funcionaria 
de la Dirección del Mercado Municipal Nº 4. 

de una jornada laboral “cansa”.
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Guardería Municipal Nº4 ¿la solución?

Desde la Dirección del Mercado 4, al preguntar cuál podría ser el 
mecanismo de solución, brindaron la siguiente respuesta: “Es nece
sario ampliar el rubro para ese lugar. De hecho las madres se ingenian 

bre las mesas, o ponen un colchoncito en el piso a lado, las criaturas 
duermen a lado de su mama, hacen sus tareas encima de las cajas, o 

situación”, Gloria, funcionaria de la Dirección del Mercado 4. 

ESTUDIO DE CASO 2: Otra realidad: Asentamiento Nuevo 
Horizonte. Limpio. Central. 

Este asentamiento fue seleccionado como consecuencia del trabajo 

el estudio de caso se basó en base a la recomendación de la STP, te

madres solteras jefas de hogar. 

Con el apoyo de profesionales de la STP, se realizaron siete entre

tes de otros lugares. Solo una paga esporádicamente por el cuidado 

Estas mujeres se ocupan de los hijos y de la casa, casi en la to
talidad de su tiempo todos los días, sin recibir apoyo público o del 



 29 

carrito fruta o limpiando alguna casa. “Yo trabajo todas las mañanas 

 María Luisa, con 

sea más grande, 

yo quiero trabajar 

para mejorar mi si-

 Romina, 

primeriza.  

la escuela y realizan las tareas con ellos. Las mujeres se sienten en 

“

vida personal, prime-

. 
Mirna, madre de 6 
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Isidra, de ocupación churera, sale con su caballo y su carrito día de 
“Tengo una sola hija ya de 11 años, 

Eusebia

para cumplir con su jornada de 7:00 a 17:00 horas todos los días. “A 

 chureras, cuidadora de granja, 
 limpiadoras y comerciantes. 

Cantidad de hijos: entre 1 a 6 hijos.  
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Conclusiones y 
Recomendaciones

sociedad, donde se garantiza la ayuda a las jefas de familia, así como 
la protección a la maternidad. El análisis sobre los costos de la crianza 

estarán optando por hijos con menores probabilidades enfermarse, lo 

Sin embargo, debido al alto grado de informalidad, se genera una 

el mercado laboral. 

paraguayo, el cual obliga a las empresas a instalar salas maternales 
a partir de 50 empleados. Sin embargo, la propia ley limita el cuidado 

amas de casa y domésticos/as, pero sin goce de prestaciones médi
cas y seguro social. 

de políticas debe de ser multifocal, es decir, debe ser considerado to

y protección de la infancia y la familia. En segundo lugar, la Unión 
Europea ha establecido metas para la incorporación de políticas de 
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del mercado laboral femenino. 

En base al presente estudio, las autoras concluyen en la necesi
dad de incluir a las mujeres trabajadoras independientes dentro un 

cubrir el aporte no percibido durante el cese laboral por maternidad. 

de lactancia. 

públicas para garantizar el derecho de las mujeres a tener adecuadas 

oportunidades para acceder al mercado laboral formal y a un empleo 
digno para ellas y para su familia.
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Anexos

permiso de maternidad

País Algunos apuntes sobre seguridad social y políticas de 
conciliación familiar

Derecho a realizar media jornada laboral

Dinamarca

Noruega, 
Suecia, Islandia

Fuente: elaboración propia.

TABLA II. Instituciones de cuidado público  en Dinamarca 

Centros de cuidado 
publico

Centros con muchos 

Guarderías Centros con muchos 

Fuente: Garcia O., Rolandsen, L. Flexibilidad y conciliación de la vida laboral y familiar: Los 

casos de Dinamarca y España. Universidad de Aalbog (Dinamarca). 2009.
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Cuestionario sobre la situación laboral de las mujeres

A. Continuada. . . . . . . .      

nocturno cuando se realicen tres o más horas del trabajo diario, o al 

A. Sí 
B. No 

  A. Todos     B. Alguno   C. Ninguno

A. Sí 
B. No

A. Sí 
B. No 
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A. Siempre     
B. Al menos la mitad de los días     
C. Ocasionalmente     
D. Ningún día  

A. Varón    
B. Mujer     

A. Los horarios 
B. Los permisos

 Sí No No sabe

b. Planes de pensiones o complementos de pensiones
c. Ayudas para la formación 
d. Comedor para empleados/as o ayudas para manutención 
e. Ayudas de transporte
f. Ayudas para gastos en área de salud

h. Guarderías o ayudas para guarderías 
i. Ofertas de ocio  

la suya:

a. Pareja con hijos
b. Persona sola con hijos
c. Persona sola con hijo/as y otros parientes o dependientes

14. Tiene hijos: SI     NO
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a. SI  b. No c. No Sabe

17. Si tiene hijos/as en educación infantil y primaria responda a las 

Sí       No

a. Familiares sin remuneración
b. Su padre

d. Centros escolares
e. Guarderías comunitarias, municipales, etc.

Cuando está fuera de su horario escolar

a. Familiares sin remuneración
b. Su padre

d. Centros escolares
e. Guarderías comunitarias, municipales, etc.

al médico, están enfermos o no tienen colegio

a. Familiares sin remuneración
b. Su padre

d. Centros escolares
e. Guarderías comunitarias, municipales, etc.

Diariamente fuera de la jornada laboral del ocupado

a. Familiares sin remuneración
b. Su padre

d. Centros escolares
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e. Guarderías comunitarias, municipales, etc.

a. Las tareas del hogar

c. El cuidado de otras personas dependientes

hogar

a. Compaginar su trabajo con el cuidado de sus hijos menores de 15 

b. Compaginar su trabajo con el cuidado de personas dependientes

hogar

ticos o gestiones domésticas




