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CAPiTULO I

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación. "Evidencias subjet¡vas de los procesos de

conocim¡entos por la formación bás¡ca en mujeres indígenas lxiles del área rural"

la cual consiste en real¡zar una comparac¡ón de un grupo de mujeres que realizó

estud¡os de educac¡ón básica y otro grupo de mujeres no escolar¡zadas, con el f¡n

de obtener las evidencias subjetivas de ambos grupos y comprobar s¡ los estudios

bás¡cos han generado un cambio en la subjetiv¡dad y calidad de vida.

Para ello se trabajo con dos fuentes de ¡nformación: directa e indirecta. Se obtuvo

las percepciones que las mujeres con formación básica tienen sobre su

experienc¡a con los estud¡os realizados, dificultades que afrontaron para cumpl¡r

sus metas, oportunidades que han generado a sus v¡das y el impac{o en la

subjetiv¡dad económ¡ca y polit¡ca, lo cual se realizó a través de un momento

conversacional con el grupo, entrevistas ¡nd¡v¡duales y competición de frases. De

igual manera se trabajó mn un grupo de mujeres no escolar¡zadas, sobre su

exper¡encia al no haber rec¡bido educación, las l¡mitaciones que tuv¡eron, las

perspectivas de calidad de v¡da que t¡enen, descubrir s¡ para ellas era importante

la educación.

La fuente ¡ndirecta, fue la mnsulta b¡bl¡ográf¡ca referente al tema de subjetividad y

la ¡nvestigación cualitativa, la cual fue de utilidad para el conocifniento y desarrollo

del presente trabaio. La fuente d¡recta, se obtuvo a través de la ¡nformac¡ón

recopilada por los instrumentos que se aplicaron a los grupos de mujeres. Como

resultiado se logró identificar el desaÍollo participativo y económ¡co que han

alcanzado con los conoc¡m¡entos de la educac¡ón básica; conocer las expectativas

de calidad de vida que maneja el grupo de mujeres que no recibió educación

bás¡ca e indagar sobre los proyectos de vida como valoración colateral a los

¡mpactos de la formación bás¡ca recibida.



INTRODUCCION

Los resuliados de la presente investigación desarrollada por el grupo de

¡nvest¡gadores de la carrera de Licenc¡atura en Psicología de la Escuela de

Ciencias Psicológicas de la Univers¡dad San Carlos de Guatemala, con el tema

"Evidencias subjetivas de ,os procesos de conocimiento Por la formación

básica en mujeres indígenas lxiles del área rural" es un aporte ¡mportante al

"conoc¡m¡ento científco actual" acerca de la real¡dad material, soc¡al y subiet¡va

que viven un grupo minoritar¡o de muieres indígenas ent.e 2446 años de edad,

del área rural de la región lxil, qu¡enes tuvieron oportunidad de acceder a

educación básica, en comparación con otro grupo de mujeres que no tienen

escolar¡dad o que desertaron tempranamente por d¡st¡ntos factores como la

pobreza y el conflicto armado ¡nterno.

Es importante señalar que la subjetividad, entendida como la configurac¡ón

ps¡cológica de las personas a partir de su propio proceso histór¡co-cultural y soc¡al,

es un aspecto poco abordado en los d¡stintos contextos de la ¡nvest¡gac¡ón

psicológica en Guatemala. Por consiguiente el trabajo invest¡gat¡vo sobre las

evidenc¡as subjetivas de la formación de educac¡ón básica en Ia subjetiv¡dad

individual y colect¡va real¡zada en la comun¡dad rural de San Fel¡pe Chenla, del

municipio de San Juan Cotzal, departamento del El Quiché, se constituye en un

aporte a la ciencia psicológ¡ca guatemalteca que v¡ene a contribuir a la

¡dentificación de un estado real subiet¡vo de las mujeres indigenas rurales en las

categorías de subjet¡v¡dad política y subjetividad económica.

Esta investigación lo que se pretendió ev¡denc¡ar es el nivel de b¡enestar subjet¡vo

que se logra alcanzar cuando se t¡ene una formac¡ón educát¡va s¡gnificativa en

una comunidad especif¡ca como San Felipe, colateralmente los resultados

muestran la s¡tuac¡ón en una gÍan parte del país toda vez que ex¡sten los m¡smos

índices de pobreza, analfabet¡smo, deserción escolar principalmente en las niñas



indlgenas del área rural.

A partir de d¡chos resultados encontrados se tienen los fundamentos base para

poder intervenir y asegurar la educac¡ón con calidad y pert¡nencia en las actuales

y futuras generaciones de niñas, de esa manera contr¡buir a mejorar las

condiciones y la calidad de vida de las nuevas generaciones de niñas indígenas

en las áreas rurales del país, que según los datos actuales de diferentes

organ¡smos ¡nternacionales e institucionales continúan en alto porcentaje como las

menos benef¡ciadas por el sistema educativito nacional. El informe abarca

d¡stintos apartados o capítulos que incluye l) Monografía de la comunidad

interven¡da; ll) Planteamiento del Problema y los objet¡vos general y específ¡cos,

dicho tema seleccionado es uno los enfocados como de trascendencia y pr¡or¡taria

por parte del Centro de lnvestigaciones de la Escuela de Ps¡cología lll) Referente

Teórico Conceptual, en el que se recopila los pr¡nc¡pales fundamentos teóricos y

categorías de la subjetividad así como una descr¡pción de ¡a s¡tuación educativa

de la poblac¡ón femen¡na en Latinoamérica y particularmente en Guatemala; el

Referente Teór¡co Metodológ¡co en el que se descr¡be el proceso y fases

metodológicas seguidas, la plan¡ficación y los recursos a ut¡l¡zar; lV) Anális¡s y

D¡scusión de Resultados, que constituye Ia parte medular del informe por contener

información relevante que conlrma o deniega la teorla y se descubre otra realidad

distinta de lo planteado. El Capítulo V abarca las conclusiones, recomendaciones

y anexos.



MONOGRAFIA DEL LUGAR

San Felipe Chenla es una de las 32 aldeas del municipio de San Juan Cotzal,

dista a la cabecera municipal 7 k¡lómetros de carretera de terracería y 130 kms de

la cabecera departamental, exceptuando los 7 kilómetros, el acceso es carretera

asfaltada. Su clima es frío a templado, la princ¡pal activ¡dad económ¡ca es la

agricultura rudimentaria basada en la siembra de maíz, früol, tomate y papas, una

parte es para el consumo, el excedente lo destina para la comercialización en las

comun¡dades cercanas. No cuentan con espacio ni día def¡nido para mercado sin

embargo cuenta con tiendas donde se expenden diversos productos de consumo

diario.

La comun¡dad se conforma de 250 familias mayoritariamente de la etnia lxil y en

menor porcentaje la etnia K'iche', Q'eqch¡' y mest¡za; cuenian con servicios

permanentes de agua entubada domicil¡ar, energía eléctrica, no tienen s¡stema de

drenaje por lo que ut¡l¡zan las fosas sépticas; puesto de salud, que es atendido por

un aux¡liar de enfermería. Recientemente se ha incorporado la televisión por

cable y comun¡cac¡ón celular que son los pr¡nc¡pales medios de comunicación

electrón¡ca; por estar sobre la ruta hacia otras comunidades se t¡ene medios de

transporte d¡ar¡o con horar¡os ¡ndefin¡dos a través de buses extraurbanos,

microbuses y moto tax¡s.

En relación a la rel¡gión, en la comunidad existe ¡glesia Católica y evangél¡ca, las

fam¡l¡as evangél¡cas van en crecimiento en comparac¡ón con los catól¡cos y una

mínima parte pract¡can la espir¡tualidad maya lxil. En el área educativa, un alto

porcentaje de la poblac¡ón adulia es analfabeta, la educac¡ón pr¡maria es pública,

cuenla con un centro educativo exclusivo para preprimaria y uno para la primaria;

hasta hace cuatro años se implementó la educación secundaria con la

metodología de telesecundar¡a. Por la organizac¡ón y presión comunitaria la

empresa hidroeléctrica ¡tial¡ana ENEL construyó recientemente un edific¡o que



alberga la educac¡ón bás¡ca.

La organ¡zac¡ón comunitaria se basa en Ia Alcaldía lndlgena, s¡stema tradic¡onal

que ha sido rescatado y adoptado nuevamente para alender y resolver los

problemas y dif¡cultades desde métodos tradic¡onales para la resoluc¡ón de

conflictos. Sin embargo, la comun¡dad y sus organizaciones se integran en el

consejo comunitario de desarollo para la priorización y gestión de proyectos

inherentes.

La historia rec¡ente de la comunidad está marcada por el conflicto armado ¡nterno,

en principio era un caserfo asentado en la fnca "Pantaleón" habitada por muy

pocas familias colonos. Luego en '1985 fue convert¡da e ¡nauguÍada por el General

Mejía Víctores como'aldea modelo" en el marco de la estrategia de "polos de

desanollo" implementado por el ejército de Guatemala cuyo objetivo pr¡mord¡al fue

para concentrar y ejercer control m¡l¡tar sobre la población a través de las Patrullas

de Autodefensa C¡vil (PAC). Desde entonces se empezó a conf¡gurar la aldea San

Felipe Chenla, ¡ntegrada en gran parte por famil¡as desarraigadas, sobrevivientes

de las masacres y poblac¡ones arrasadas y desaparecidas totialmente por el

ejército.

Actualmente la comunidad se caracter¡za por estar organizada, mn capacidad de

convocatoria a sus miembtos, en ese sent¡do sus acciones de niayor impacto han

s¡do contra la v¡olencia juvenil "maras" que ha impactado ¡nclusive en todo el

mun¡cipio. Además, sus luchas y demandas debidas a la construcción de la

H¡droeléctrica Palo v¡ejo, propiedad de la empresa multinac¡onal ENEL ha

trascend¡do a n¡vel nacional e ¡nternacional.



Planteamiento del Problema

Dentro del tema ¡nvestigado "Ev¡denc¡as subjetivas de los procesos de

conoc¡miento por la formación básica en mujeres indígenas lxiles del área rural".

Aldea San Felipe, del municipio de San Juan Cotzal, El Qu¡che año 2012, es

¡mportante mencionar que en Guatemala aúnpersistedesigualdaddeoportun¡dades

en el área educativa para las mujeres, reportándose las mayores tasas de

analfabetismo, desertan del aula escolar antes de concluir el tercer grado,

afectiando en su mayoría a la poblac¡ón indígena que vive en pobreza y extrema

pobreza pr¡ncipalmente en el área rural del país, ¡nc¡diendo en que sus

cond¡ciones de vida sean precarias.

La aldea viv¡ó de formadirecta el confl¡cto amado interno, el área lxil fue

duramente golpeada, provocando la destrucción del tejido soc¡al, la persecución y

muerte de los padres de fam¡l¡a, la prohibic¡ón de sus costumbres y hadiciones y

la l¡bre locomoción.Fueron reubicados en aldeas modelos o polos de desarrollo'

las activ¡dades era normadas y toda ¡nd¡sciplina era castigada.La guerra agravo la

situación educat¡va y pobreza de la población. Además, la falta de dinero lim¡tó a

las madres v¡udas a enviar a sus hüos a la escuela, qu¡enes preferían ir a trabajar

a las fincas, y así tener una fuente de ingreso.

La aldea de San Felipe, San Juan Cotzal, vive la ¡nfluencia cultural del patriarcado

'que es un sistema soc¡al dominante en el cual los hombres ejercen el dominio

sobre las muieres"(Canera, 20O2, p.5) lo que hace que los padres no apoyen a

sus hüas para que estudien, pues la educac¡ón les brinda según ellos, otras ¡deas

y les da un margen de supuesto liberalismo que es juzgado por la comunidad, por

lo que se da más importancia a la educac¡ón de los varones en detrimento de las

niñas, as¡gnándoles a ellas el papel de amas de casa y madres. Las mujeres que

logran continuar estudios del n¡vel básico, enfrentan la crltica por tener que

movil¡zarse fuera de la aldea, acompañadas de los varones.



ln¡cialmente nos planteamos que las mujeres por su patrón sociocultural as¡milan

la s¡tuac¡ón que les toca v¡vir, se conforman con el nivel educat¡vo alcanzado o no

haber asistido en ningún momento a la escuela. Sin embargo, las mujeres sin

ninguna escolaridad, ind¡caron que la autoest¡ma es importante, que la mujer no

debe sentirse menos, a pesar que otros les llamen las mujeres "de cen¡za", por

permanecer en el hogar especialmente ded¡cadas a sus labofes como amas de

casa.

Por otro lado el papel social que se le asigna a la mujer como madre, le permite la

convivenc¡a cercana a los h¡jos, lo que le requiere saber leer y escribir para

apoyarlos en sus tareas. Además, asistir a la escuela, les perm¡te compart¡r con

otros, aprenden a perder el m¡edo de comun¡carse, y disfrutar de otros ambientes.

Con el benef¡cio de ser tomadas en cuentia para lás activ¡dades de la comunidad

dentro de la ¡gles¡a y otros grupos.

Fulchirone& Paz, (2009) concluyeron que:

"Estas ¡deologlas son srlsfemas de representación del mundo que

varían de acuerdo a la adsctipc¡ón soc¡al: de género, de clase, de

etn¡a. La añ¡culaci6n entre estas d¡ferentes ¡deologías moldea las

concepc¡ones del mundo, y se transforman en verdades a pa¡l¡r

de las que cada persona se explica la natural¡dad del orden

establec¡do en función del grupo al que peftenece. Estas

¡deologías tienden a natunlizar las desigualdades que el orden

soc¡al establece entre las mujeres y hombres, entre culturas y

enúre c/ases. De esta manera, estas des¡gualdades se vuelven

¡nv¡s¡bles y aparecen como "naturalea".

Así, la ¡deología sex¡sta o mach¡sta es "la que normaliza la

jerarqu¡zac¡ón entre mujeres y hombres, postula la ¡nterior¡zac¡ón

de las mujeres y exalta la supremacla mascul¡na, a paft¡r de



supues¿os atibutos naturales y b¡ológicos: Ias mujeres son más

déb¡les, menos inteligentes, menoa capaces, más miedosas. Se

tundamenta en la misoginia que cons¡ste en la desvalorización,

descal¡ficación y host¡l¡dad crntra la muje/'. (pi 7a)

Lo anterior l¡mita a la mujer a desarrollarse de manera integral y las

posib¡lidades de experimentaruna calidad de vida, entend¡éndola como la salud

física, su esiado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales,

asi como su relación con los elementos esenc¡ales de su entorno.

El grupo de mujeres que no ha as¡st¡do a la escuela, comenta: "serfa importante

capacitar a los padres sobre que las hijas tamb¡én t¡enen que ser educadas, para

que no p¡ensen que como se van a casar no es ¡mportante, por lo tanto no solo los

hios varones deben ir a la escuela".Manifiestan que los estudios alcanzados

influyeron en su decisión "sobre cuándo casarse y elegir pareja". S¡n embargo, una

madre compart¡ó el sentimiento de haberse equivocado, debido a estar v¡viendo

infidelidad, violenc¡a ¡ntrafamiliar e ¡rresponsabilidad económica, sufre lo antes

descr¡to con el esposo que tiene un grado de educación super¡or. Comenta

"hub¡era sido mejor casarme con un campesino'.

Para el grupo que ha alcanzado estud¡os básicos significa la oportunidad de

tener un papel más activo dentro de la fam¡lia y la comunidad, y alcá.nzat

superación personal y familiar. La oportun¡dad de continuar estudiando, la

¡dentif¡can como una herencia que les dejo su padre. S¡gnifica obtener más

experiencia paÍa enfrentar las dif¡cultades en la v¡da, les coloca en la pos¡bilidad

de adqu¡rir un traba.io remunerado, lo que proporciona l¡bertad de participar en la

economía familiar y decid¡r cómo administrar de mejor manera dichos recursos.

Según elinforme: Mujer y Educación en América Latina, Gloda Bonder,

coordinadora técnica del Programa Nacional de lgualdad de Oportunidades para la

Mujer en el Area Educativa (Ministerio de Cultura y Educación de la República



Argentina), quien forma parte del gabinete femenino creado por el Pres¡dente de la

Repúbl¡ca con rango de Secretaria de Estado. lndica que, los organismos

regionales como La Comisión Económica para Amér¡ca Lat¡na y el Car¡be (CEPAL)

organ¡smo pertenec¡ente a la Organ¡zac¡ón de las Naciones Un¡das, inician a

considerar cuál es el papel que debe cumplir Ia educación para asegurat el

desarrollo product¡vo con equidad, lo que implica garantizar a todos los sectores

sociales el acceso a un estándar mín¡mo de cal¡dad educativa.

Esto ev¡dencia la falta de ¡nterés que existe para la mejora de la educación, ya que

resulta ¡ncongruente al desarrollo educativo que los países debieran de haber

alcanzado. Ahora tomando en cuenta el desarrollo que Guatemala presenta, surge

la duda de cuánto tiempo se requiere para que en el país, se refleje el interés por

alcanzat el estándar mín¡mo de calidad educativa en acceso a toda la población.

(Bonde( 1994)

Su informe ¡ncluye que en Guatemala, Bolivia y Penl, los niveles de alfabet¡zación

son similares a los que tenían los países industriales hace más o menos 100 años.

Olro rasgo característico en estos paises, en relación a los s¡stemas educativos

enmarca desigualdades entre las áreas urbanas y rurales.

Además, ¡ndica quelaa consecuenc¡as en térm¡nos de asp¡raciones y de

partic¡pac¡ón soc¡al no han sido estudiadas s¡stemát¡camente. Sin embargo es

obvio que liene repercusiones en el desarrollo económ¡co y la modernizac¡ón

cultural, además, es un s¡gno de injusticia en el presente siglo. Entre los años 80

y 90, hubo un crecimiento de la participación de las mujeres en el sistema

educativo más que los varones,57.7olo mujeres y 59.8% varones, actualmente

63.3. o/o mujeres y 04% varones.

La expansión del sistema educativo formal benef¡ció pa icularmente a las mujeres,

se ev¡denc¡a en su condición soc¡al, ya que tienen acceso masivo a la educación.

Sin embargo, se mantienen las mayores discriminaciones en los grupos rurales

pobres. Dentro del sistema educal¡vo es ¡mportante analizar no solo la cant¡dad de



conocimiento, sino anal¡zar qué aprenden sobre sí m¡smas y su futuro papel en la

sociedad, por qué se orientan siempre a campos profes¡onales tradicionalmente

femeninos, qué efectos tienen en el desarrollo de su identidad, subjetiv¡dad y

proyecto de v¡da.

El informe de Bonder (1994) revela que Guatemala está dentro de los paises que

tiene entre el 30 y 50o/o de mujeres analfabetas, corresponde para el área rural el

50 y 70o/o. En el caso de las mujeres rurales e ¡ndígenas son monolingües, se

ded¡can solo a tareas domésticas y viven subordinación rac¡al los cuales son

obstáculos para adquirir destrezas educativas.

Las mujeres sin escolaridad v¡ven marcada limitac¡ón para expresarse y

mmprender el idioma castellano, experimentan miedo al comunicarse con

otros.

En relac¡ón al nivel educat¡vo secundario Bras¡|, Bol¡via, El Salvador, Guatemala,

Honduras y N¡caragua, la enseñanza es restr¡ngida a grupos minoritar¡os. Y en

Bolivia, Guatemala, México, Perú y Venezuela, hay d¡ferenc¡as de acceso en

detrimento de las mujeres.

En base al ¡nfome c¡iado podemos mncluir que

másalládelanalfabetismo,ladeserciónescolar,el accesol¡mitiado a la educac¡ón, la

falia de equ¡dad de género, la poca cobertura de la educac¡ón formal dir¡g¡da a las

mujeres y localidad deficiente del s¡stema educativo, homogeniza un m¡smo tipo

de educac¡ón para todas y todos,el cual carece de elementos que garant¡cen el

desarrollo humano, en todas las etapas de su vida y en particular a las mujeres del

área rural ya que la educación no llega en su idioma materno. Generalmente los

maestros no son or¡ginarios de las comun¡dades, los padres sienten el temor que

enseñen a sus hijos situaciones que no les beneficien en elfuturo.

El Quiché es uno de los departamentos de Guatemala más pobres y donde se

reporta un mayor índice de analfabetismo, que se concentra principalmente en Ia
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poblac¡ón ¡ndígena femen¡na, según Fernando Argueta, del Com¡té Nac¡onal de

Alfabet¡zac¡ón (CONALFA), el analfabetismo en este departamento se acentúa en

la población ¡ndígena y se concentra en el área pobre y rural del lugar, donde

afecia principalmente a las mujeres. (Argueta, 2008, f 1) Según CONALFA el

45.60/o de la población quichelense mayor de15 años, que equivalealTS mil 321

personas, no sabe leer y escrib¡r; de ellos 108 mil 818 son mujeres, quienes

representan el 620/o del total de analfabetos y de muestran la brecha entre

géneros. El representanle de CONALFA, indica que Ia feminización del

analfabetismo obedece a las escasas oportun¡dades que han ten¡do las mujeres

en el departamento, y a los roles que la sociedad les ha ¡mpuesto. Además,

influye el patriarcado, donde sólo e¡ hombre decide qué debe o no hacerse.

A pesar de las l¡miiantes antes descritas sobre el acceso a la educac¡ón para la

mujer rural, el Min¡ster¡o de Educación reporta que en los últimos años se ha

incrementado el ¡ngreso de niñas al proceso escolar. S¡ b¡en es cierto que existe

un ¡ncremento anual en las inscripc¡ones de n¡ñas, ese avance está bastante

rezagado en relación a la población total. (M¡n¡sterio de Educac¡ón, citado en

Argueta,2008)

Para una mujer ¡ndlgena del área rural, culminar el sexto grado pr¡mar¡a y más

aún, culminar el nivel bás¡co se considera un logro de por sí bastante importante, y

de ¡gual manera lo es para la familia como para la comunidad. El haber

alcanzado ese nivel educat¡vo, supone entonces cienos cambios o diferencias

subjetivas en la manera general de percib¡r y confrontar la vida, la ¡nteracción

social, los intereses, metas, logros entre otros.

Las mujeres lx¡¡es reconocen que los estud¡os les ayudan a sentirse útiles, porque

les fac¡l¡ta partic¡par en el proceso de aprend¡zaje de sus h¡jos. El 16010 ind¡ca que

los mot¡van a seguir adelante.

Todas las part¡cipantes expresaron que con los estud¡os recibidos se sienten

preparadas para part¡cipar activamente en grupos de la comun¡dad, y enfrentar de
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mejor manera los acontecimientos de la v¡da d¡aria. Además, ambos grupos

reconocen que han rec¡bido conocim¡entos a través de ¡nst¡tuciones como:

Alianza, Save Childrens, CONALFA, la igles¡a, la USAC, el Ministerio de Salud,

que les han proporcionado las herramientas para poderse desenvolver, y participar

en el desarrollo de su comun¡dad. Además, les ha permit¡do mnocer sus derechos

como mujeres, y poder compaftirlo con otros grupos.

Resultó ¡mportante comparar ambos grupos. El grupo de mujeres con estudios

bás¡cos, expresaron que la vida se toma menos dura, t¡enen oportunidades de

sal¡r de la comunidad. Sin embargo, a pesar del bienestar económ¡co que les

genera el trabajo remunerado, viven l¡m¡tantes que les toca afroniar denlro de la

famil¡a y comunidad. Lo anterior se refueza cuando las mujeres sin escolaridad

expresan que desean que sus h¡jos estudien para evitarles que trabajen en el

campo, bajo la lluvia, el sol y tener un trabaio poco remunerado.

Se constituyó un grupo de 14 mujeres ¡ndígenas lxiles que oscilan entre los 24 a

46 años de edad, la mayoría son madres de famil¡a, seleccionadas

intencionalmente, 6 mujeres con n¡vel educat¡vo bás¡co para contar con el

elemento de exper¡encia v¡vida posterior a sus estud¡os y I de ellas s¡n

escolar¡dad, comparando las ev¡denc¡as subjetivas de ambos grupos.

Se espera que los resultados de la presente invest¡gación motiven a real¡zar

camb¡os en cada uno de los escenar¡os en que se desenvuelve el grupo, y sea

parte de la productividad local.

Además, el enfoque demostrativo-cual¡tativo aplicado conduzca a la reflex¡ón y el

desarrollo de nuevos conceptos y proced¡m¡entos de la ¡nvestigación en

ps¡cologia. Dar a conocer el auge que la mujer ¡ndigena guatemalteca está

teniendo en la actualidad, demostrando que es capaz de tener una participac¡ón

act¡va en el ámbito polítim y económico dentro de la comun¡dad, lo que puede

servir como base a estud¡os posteriores.
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OBJETIVOS

GENERAL

Ev¡denciar los efectos subjet¡vos de las mujeres que se han formado en los

procesos de educ¡rción bás¡ca formal del área rural.

ESPECTFTCOS

'1. ldentificar el desarrollo partic¡pat¡vo y económ¡co relacionado con los

conocimientos de la educac¡ón básica.

2. Conocer las expectat¡vas de calidad de vida gue maneja el grupo de

muieres que no rec¡bió educación básica.

3. lndagar sobre los proyectos de vida como valoración colateral a los

¡mpactos de la formación básica recib¡da.
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REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL

La poblac¡ón del área rural, ha sido h¡stór¡camente excluida desde el punto de

vista económ¡co y soc¡al. La exclusión soc¡al a la que han sido expuesta, está

asoc¡ada no solamente con la Glrencia de servicios como educación, salud,

just¡cia, etc., que brinda el Estado, sino tamb¡én con la falta de oportun¡dades de

partic¡pación social. Sin embargo, esto ri¡t¡mo se refleja en la participac¡ón de las

mujeres, ya que existe una exclus¡ón por género, debido a un sistema de

patriarcado, en donde es el hombre que goza con mayor part¡cipac¡ón política y

quienes gobiernan en los hogares, dejando a la mujer en un segundo plano y

ev¡tando el desarrollo en educac¡ón, partic¡pación e independencia. El

pátriarcado, En su sentido literal signif¡ca gobierno de los padres. H¡stór¡cámente

el término ha s¡do ut¡lizado para des¡gnar un tipo de organizac¡ón soc¡al en el que

la autoridad la ejerce el varón jefe de famil¡a, dueño del patr¡monio, del que

formaban parte los hüos, la esposa, los esclavos y los bienes. La fam¡lia es, claro

está, una de las instituc¡ones báslcas de este orden social.

Los debates sobre e¡ patriarcado tuvieron lugar en dist¡ntas épocas históricas, y

fueron retomados en el siglo XX por el movimiento fem¡n¡sta de los años sesenta

en la búsqueda de una expl¡cación que diera cuenta de la s¡tuac¡ón de opres¡ón y

dom¡nación de las mujeres y posibil¡taran su l¡beración.Las femin¡stas han

anal¡zado y teorizado sobre las d¡ferentes expresiones que ha ido adoptando a

largo de la historia y las dist¡ntas geografías, estructurándose en ¡nstituciones de la

vida pública y privada, desde la familia al mnjunto de la sociat. También fueron

defin¡endo los contenidos ideológ¡cos, económ¡cos y políticos del concepto que,

conforme a Carol Pateman (1988), 'es el ún¡co que se ref¡ere especif¡camente a la

sujeción de las mujeres y singulañza la forma del derecho político que los varones

ejercen en viftud de ser varones'.
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En los relatos sobre el or¡gen o la creación de los sistemas de organización social

y polít¡ca, del mundo públ¡co y privado, hallamos historias conjeturales,

considerando algunas que la sociedad emerge de la familia patr¡arcal, o las más

actuales, que se orig¡na en el contrato. El poder en el patr¡arcado puede tener

origen divino, fam¡l¡ar o fundarse en el acuerdo de voluntiades, pero en todos estos

modelos, el dominio de los varones sobre las mujeres se mantiene.

Gerda Lerner ('1986) lo ha defin¡do en sent¡do amplio, como 'la man¡festac¡ón e

¡nst¡tucional¡zac¡ón del dom¡nio mascul¡no sobre /as mujeres y n¡ños/as de la

fam¡l¡a y la ampl¡ac¡ón de ese dom¡n¡o sobre /as mujeres en la sociedad en

general".

Sus investigac¡ones se remontan a la Mesopotamia, entre los años 6.000 y 3.000

A.C. "En la sociedad mesopotámica, como en otras pa¡Íes, el dom¡n¡o patriarcal

sobre la fam¡l¡a adoptó multiplic¡dad de fomas: la autoñdad absoluta del homb¡e

sobre los niños, la autoñdad sobre la esqsa y el concub¡nato".

María M¡lagros R¡vera Garrelas, señala como estructuras fundamentales del

patr¡arcado las relaciones soc¡ales de parentesco y dos instituciones muy

¡mportantes para la v¡da de las mujeres, la hetefosexualidad obligator¡a y el

contrato sexual. La ¡nst¡tución de la heterosexualidad obl¡gatoria es necesar¡a para

la cont¡nuidad del patriarcado, ya que expresa la obligatoriedad de la conv¡vencia

entre varones y mujeres en tasas de mascul¡nidad/femin¡dad numéricamente

equilibradas. Junto con estas dos categorías se encuentra la polit¡ca sexual o

relac¡ones de poder que se han establecido entre varones y mujeres, s¡n más

razón que el sexo y que regulan todas las relaciones.

En el patriarcado no todas las relaciones son famil¡ares, por tanto no se puede

entenderlo literalmente s¡no a riesgo de dejar fuera las demás ¡nstituc¡ones

sociales que realmente comprende.La forma de entenderlo como poder de los

padres, llega hasta la modernidad, donde el ascenso de una nueva clase, la

burguesla, necesita dar otro fundamento al ejerc¡cio del poder para adaptarlo a los
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cambios producidos. Este nuevo fundamento es el pacto o acuerdo social,

mediante el cual se organ¡za el patriarcado moderno.

Algunas autoras cons¡deran que en la const¡tución del patr¡arcado moderno, los

varones también pactan su poder como hermanos. Los ¡deales de igualdad,

libertad y fratern¡dad rem¡ten a este pacto entre Fraters. Cel¡a Amorós, citada por

Rosa Cobo (1995), apunta a la constitución de la fratria como "un grupo

juramentado, aquel constituido bajo la pres¡ón de una amenaza exter¡or de

disoluc¡ón, donde el prop¡o grupo se perc¡be como cond¡c¡ón del manten¡m¡ento de

la ¡dent¡dad, ¡ntereses y objet¡vos de sus m¡embros".

Con la formación de los Estados modernos, el poder de vida y muerte sobre los

demás miembros de su fam¡l¡a, pasa de manos del padre al Estado, que garant¡za

principalmente a través de la ley y la economía, la sujec¡ón de las mujeres al

padre, al marido y a los varones en general, impidiendo su constitución como

sujetos políticos.Las teorizaciones sobre el patriarcado fueron esenciales para el

desaÍollo de las d¡stintas corrientes del feminismo, en sus versiones rad¡cal,

marx¡sta y materialista, entre otras.

Desde los primeros trabajos de Kate Millet (1969), para el fem¡nismo radical la

sexualidad de las mujeres se considera prior¡taria en la const¡tución del

patr¡arcado. La autora con el térm¡no, se refiere a las relac¡ones sexuales como

"relaciones políticas, a tnvés de las cuales los varonea dominan a las

muleres'lshulamit Firestone (1976) postula como base de la opresión soc¡alde las

mujeres, su capac¡dad reproductiva.

Anna Jonás Dottir plantea el problema bás¡co de este s¡stema como: "una cuestión

de lucha de poder socio-sexual $pecífica, una lucha sobre /as cond¡c¡ones

políticas del amor s6xuaf'. Sigue a Millet y a F¡restone al centrarse en la

sexualidad y el amor al "cuest¡onar la foma presente de heterosexual¡dad
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dom¡nada por el hombre y las art¡culaciones del poder sex¡sta en la soc¡edad

modema en general" (Jonás Dottir 1993).

Otras corr¡entes consideran que las relaciones de reproducción generan un

s¡stema de clases sexual, que se basa en la aprop¡ación y el control de la

capacidad reproductiva de las mujeres, y que ex¡ste paralelamente al s¡stema de

clases económico basado en las relaciones de producción.Dentro del denom¡nado

feminismo matedalista, L¡d¡a Falcón considera a las mujeres como clase social y

económica, siendo los padres-maridos quienes controlan el cuerpo femenino y se

apropian del trabajo productivo y reproductivo de aquellas. Por su parte, Christine

Delphy af¡rma la existencia de una

'?elac¡ón de producción entre maido y mukr en la fam¡lia nuclear

modema, cons¡stente en la relación de una persona o iefe, cuya

producción se integra al circuito mercantil, con otra que le está

subord¡nada, porque su producc¡ón, que no se ¡ntegra a ese circuito,

es convertida en algo ¡nv¡s¡ble".

En virtud de¡ matrimonio y del fabajo domést¡co gratuito, las mujeres comparten

una pos¡c¡ón común de clase soc¡al de género.En la línea del femin¡smo marxista,

una de sus exponentes más ¡mportantes, Heid¡ Hartmann (1981) sost¡ene la teoría

de los sistemas duales def¡niendo el patriarcado "como un conjunto de relac¡ones

sociales entre los hombres que tienen una base mater¡al, y aunque son

jerárquicas, crean o establecen ¡nterdependenc¡a y sol¡daridad éntre ellos que los

capacitan para dominar a las mujeres". No es sólo el sistema, sino los varones

como tales qu¡enes oprimen a las mujeres. La restricción de su sexualidad, junto al

malr¡mon¡o heterosexual, como formas de control sobre la fuerza de trabajo de las

mujeres son elementos cruciales del patriarcado, que no descansa sólo en la en la

familia, sino en todas las estructuras que posib¡liian este control.
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En términos generales el patriarcado puede defin¡rse como un sistema de

relaciones soc¡ales sexo-políticas basadas en d¡ferentes instituciones públicas y

privadas y en la sol¡daridad interclases e intragénero ¡nsiaurado por los varones,

qu¡enes como grupo socialy en forma individual y colect¡va, oprimen a las mujeres

también en forma ¡ndividual y colectiva y se apropian de su fueza productiva y

reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con med¡os pacíficos o

mediante el uso de la violencia.Los estud¡os fem¡nistas sobre e¡ patriarcado, y la

constatac¡ón de que se trata de una construcción h¡stór¡ca y social, señalan las

posib¡lidades de camb¡arlo por un modelo soc¡aljusto e igual¡tar¡o.

Es importante mencionar que otro factor histór¡co que afecto a la educación de la

mujer fue el Conflicto Armado en Guatemala, durante 36 años hubo una guena

civ¡l en Guatemala, se ¡nicio en el año de 1960 y se logro final¡zar este conflicto

armado intemo en el año 1996, el 29 de dic¡embre, cuando se frmo los acuerdos

de paz. La época de más violencia inhumana e irrac¡onal para el país fue en la

década de los 80. Los departamentos más afectados del país fueron: Quiché,

Huehuetenango, las Verapaces, y el área del altiplano.

La histor.¡a de Guatemala es una h¡stor¡a escr¡ta por los dominadores, marcada

fuertemente pr¡mero por la conquisia española y más adelante por las suc€sivas

d¡ctaduras. Gobernada casi siempre por conservadores y grandes terratenientes

(como la United Fruit Company), la ¡glesia y, más adelante, tamb¡én el ejérc¡to, en

muchas ocas¡ones sus gobiernos han estado fuertemente ¡nfluenciados por el de

Estados Unidos y los ¡ntereses e@nómicos de este país. En este contexto,

debemos remarcar que la estructura y las relaciones sociales en Guatema¡a se

han basado h¡stóricamente en el racismo entre criollos, lad¡nos e indígenas,

marcado por la jerarquía de la época colonial, y en el machismo, influenc¡ado por

la concepc¡ón maya de la mujer como procreadora y la visión sobre ésta que da la

¡glesia católica como un ser infer¡or al hombre.

De '1944 a '1954, época conocida como los D¡ezAños de Pr¡mavera, Guatemala es

gobernada por políticos liberales que in¡c¡an reformas agrarias y permiten la

participación en el gobierno de los mov¡mientos social¡stas, empezando a hacer

camb¡os en la estructura social del país, pero rápidamente son apartados del
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poder mediante un golpe de estado. Esto hará que, ocho años después, se ¡n¡cie

un conflicto armado que tendrá como proiagonislas a las guerrillas por un lado y al

gobierno y ejército por el otro. Este conflicto durará 36 años, dónde las principales

vlctimas serán la soc¡edad c¡v¡l y, más concretamente, los más desfavorecidos e

infravalorados: los pueblos indígenas y las mujeres.

"Durante el periodo de enfrentamiento amado la noc¡ón de

enemigo ¡ntemo, ¡ntrlnseca a la Doctrina de Seguidad Nac¡onal,

se volvió cada vez más ampl¡a para el Estado. (...) Med¡ante su

¡nvestigac¡ón, la CEH recog¡ó uno de los efectos más

devastadores de esta política: las fuenas del Estado y grupos

param¡l¡tares af¡nes fueron responsables del 93% de las

v¡olaciones documentadas por la CEH". (CEH, 1997, pá9. 36)

De este modo, el Estado actuó contra e¡ pueblo y las comun¡dades, pr¡ncipalmente

las ¡ndígenas, con el f¡n de impedir que estas pudieran llegar a dar soporte a la

guerrilla. No obsiante,Con /as masacres, laa operaciones de t¡eÍa arrasada, el

secuestro y ejecuc¡ón de autoridades, líderes mayas y guías esp¡rituales, no sólo

se buscaba quebÍar a /as bases soc,a/es de Ia guenilla, s¡no desestructurar ante

todo los valores culturales que asegunban la cohesión y acción colectiva de las

comun¡dades.

Con este mismo fin, la mayoría de los ataques a la población femenina no fueron

mntra mil¡tantes guenilleras con la f¡nal¡dad de atacar al bando contrario s¡no

como parte de la desestÍucturación de las bases y valores culturales de la
poblac¡ón, por parte del estado, y con la f¡nalidad de crear terror y expresar

dom¡nación, por parte de ambos bandos. Dentro de los ataques a la poblac¡ón

femenina, la v¡olac¡ón sexual representa una diferencia respecto al resto de

violac¡ones de los derechos humanos impartidas a la población mascul¡na. Tal

mmo se ind¡ca en el lnfome Proyecto lnterd¡ocesano de Recuperación de Ia

Memoria H¡stór¡ca (REMHI)
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Este apartado tiene como objet¡vo presentar algunas ideas fundamentales en

relación a ¡a situación de la mujer guatemalteca y de mot¡varles para que en el

transcurso de la presente invest¡gación reflexionemos en forma conjunia sobre la

real¡dad de la mujer y las pos¡bles allernativas para contribuir a alcanzar el

desarrollo ¡ntegral de la misma. Si se quiere conocer la situación de las mujeres

guatemaltecas se debe de partir pr¡mero por mnocer la realidad general; Se

deduce, que podría ser que las mujeres en el área rural están predispuestas a

asumir sus roles sin protesta, por lo que surgió el interés de invest¡gar la

evidencia subietiva de los procesos de conocimiento por la formación básica,

entend¡éndose todo aquello que contribuyen a que las mujeres tomen decis¡ones

út¡les y que evidencia interés por resolver diferentes situac¡ones que les toca

afrontar, por ejemplo resolver confl¡ctos de pareja, decisión sobre su cuerpo, seguir

estud¡ando, posibilidad de elegir pareja, sobre la educación de sus hüos, s¡ desea

trabajar o no. Y participar con mayor ¡nterés de manera manif¡esta y concreta en

relación a su v¡da, que la conducen a exper¡enc¡as s¡gn¡ficat¡vas para su desarrollo

personal, lo que se tmduce en s¡tuaciones satisfactorias de su vida, y que

contribuyen a alcanzar momentos de plen¡tud como personas y como mujeres.

Se realizó el estudio comparativo con un grupo de mujeres que no ha estudiado y

otro que sí logró el nivel básico, y asf obtener las evidencias que supuestamente

tienen diferente bienestar económ¡co y partic¡pat¡vo.

Por lo que cons¡deramos ¡mportante refe¡irse a la situac¡ón de la mujer en

Guatemala desde hace 30 años, se debe refer¡r pr¡mero a algunos hechos

históricos que determinan su situación. Históricamente son descend¡entes de los

Mayas y a part¡r de la conquista nos vemos ligados a España, es nuestro pasado

colonial el que marca una nueva estructura económica, soc¡al y pollt¡ca. La época

colonial con toda su carga de valores culturales y su d¡stribuc¡ón económ¡ca asi

como las relac¡ones económ¡co-sociales que se establecen más tarde con otros
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paises, los llamados desarrollados, viene a establecer una serie de valores que

influyen y determ¡nan el actuar del guatemalteco en relación a la mujer

En 1944 con la Revolución de Octubre se introducen reformas en lo económico,

soc¡al y político que vienen a benef¡ciar a Ia mujer; por ejemplo el Cód¡go de

trabajo, la Legislación sobre Segur¡dad Social; y act¡v¡dades culturales y polít¡cas

que fomentaron su participac¡ón organizada.

En general se d¡ce que la mujer guatemalteca no es económ¡camente activa, lo

cual no qu¡ere dec¡r que esta no trabaje, ya que el trabajo de "ama de casa" que

en su mayoría real¡za, es un fabajo arduo y que sign¡f¡ca el apoyo de la fam¡l¡a.

Dentro de las actividades económ¡cas que realiza la mujer vemos por ejemplo que

en el área urbana se le encuentra en el campo profesional, en el área de los

servicios públicos y soc¡ales, en la industr¡a textil, a n¡vel ind¡vidual como modistas,

empleadas domésticas. En el área rural part¡cipan en las labores agríco¡as, en la

comercialización de los productos, en actividades de carácter artesanal y en época

de cosecha can con su fam¡lia a trabajar a las f¡ncas de café y algodón a levantar

la cosecha recibiendo gran mayoría de veces n¡ngún salario, n¡ño que mal trato y

enfermed ades.

En resumen se puede dec¡r, que:

"la mujer guatemalteca es muy trcbajadom pero que lamentablemente ías

cond¡ciones soc¡o-económ¡cas del pals son una gran baffera parc su

desenvolvimiento, además la falta de comprensión y los valores de tipo

mach¡sta pincipalmente en los hombres de las capas media muchas

veces son un freno para su acf,Vdad'.(lnst¡tuto Centroaméricano de

Estud¡os Politicos, 1979, pá9. 452\

Por otro lado las leyes del país protegen en parte a la mujer que trabaja en

relac¡ón pat¡onal en las fábricas y f¡ncas, pero lastimosamenle estias leyes en la

práctica no se cumplen.
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Realidad social

a) Participac¡ón en Organizaciones Formaleg

La mujer ve limitiada su participación en organ¡zaciones formales a través de una

ser¡e de valores, es aquí donde más se sienten los valores tradicionales en cuanto

al papel del hombre y la muje¡ por lo general las organizaciones formales de

carácter económ¡co y político son frecuentadas en su mayoÍa por elemento

mascul¡no y en minoría por la mujer. Las mujeres que partic¡pan d¡rectamente en

organ¡zac¡ones formales tropiezan con la dificultad de que no tienen qu¡en les

ayude a cuidar a sus h¡jos y por lo regular los dejan por un memento bajo el

cuidado de alguien de la fam¡lia o con las empleadas domesticas, realmente no

hay aun suficientes serv¡c¡os por parte del estado, ya sean guarderlas ¡nfantiles,

escuelas parvularios o lugares especiales donde puedan cuidar a los niños. En

cuanto a la partic¡pación directa en organ¡zac¡ones fomales de carácter soc¡o-

económ¡co ha ¡do aumentando, se considera que uno de los factores que ha

contr¡buido a ello son los programas de carácter social y económico que real¡za la

¡9les¡a y algunas instituc¡ones de desanollo por ejemplo (Bolaños, 1979) "fenemos

presente a la mujer en las cooperat¡vas de tejedo.a,s, s¡n embargo en otras

organ¡zac¡ones como sind¡catos, ligas campes¡nas, hay aún mucho temor de

pa¡licipaf'.

b) Realidad educativa

Las causas habituales del analfabetismo en Guatemala se agrava en la mujer, el

analfabetismo femenino supera al del hombre tanto en el campo como en la
ciudad. Los preju¡cios de la fam¡lia en relac¡ón a env¡ar a la escuela a sus hüas

mujeres es muy grande, ciertamente muchas veces los h¡jos de las familias de

escasos recursos no asisten a la escuela debido a su realidad económica y s¡

escasamente pueden enviar a uno de ellos pref¡eren enviar al hijo varón y no a la
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n¡ña pues ella se deberá de preparar para el hogar solamente en los of¡c¡os

domésticos, la falta de escuelas acentúa estia act¡tud.

Sin embargo vemos que la educación de los guatemaltecos está en manos de

educadoras mujeres en un alto porcentaje, las maestras de escuela son mujeres

sacr¡f¡cadas que están en todos los ámb¡tos del país dedicadas a la enseñanza y

actualmente hay un número considerable de maestros sin empleo deb¡do a la

escasez de plazas de trabajo.

Los programas de educación no le dan oportunidad al hombre ni a la mujer para

que lomen consc¡encia de la importanc¡a de participar en la búsqueda de un mejor

destino. El mensaje educativo de t¡po tradic¡onal agrava más las condic¡ones de

alienación en que v¡ve el hombre y la mujer guatemalteca.

Después de hablar histór¡camente de la participación de la mujer en el área soc¡al

y educativa es importante hacer referencia de los estudios de fo.mación

bás¡casegún (MINEDUC, 2007)se ref¡eren al estudio de 3 años después de la

pr¡maria completa, ¡ncluye conocim¡entos generales que prepara para eleg¡r una

carera a n¡vel medio, estud¡os capaces de desarrollar la capacidad de

comprensión y análisis de procesos soc¡ales, ¡nterés por la lectura y redacción,

fortaleza de valoÍes éticos y morales, manejo de procesos matemáticos y

contables. (p. 16)

La Const¡tución de la Repúbl¡ca tamb¡én f¡ja la obligator¡edad dela educación en el

ciclo básico. Su as¡gnación presupuestar¡a es reduc¡da, lo cual no perm¡te la

implementación de programas para mejorar su cobertura o cál¡dad. Se aprec¡a una

tasa de escolaridad mucho menor que la del ciclo primario, pues el promedio

nacional no llega al3'1.2.o/o. La deserc¡ón es menor a los otros ciclos y se atiende

más a la población masculina (54.60/0\ que a la femen¡na (45.4%).

Su fnalidad fundamental es la de proporcionar al estud¡ante una cultura general,
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que en la mayoría de las veces llegan a tener conoc¡mientos con poca

profundidad. Por lo que ha s¡do necesario cambiar "el pensum" a manera de

reducir las materias, mn mnocimientos más sólidos, más específicos, ev¡tando

con ello la d¡s¡pación que actualmente se observa.

En 1998 la educación media continuó siendo pr¡nc¡palmente un servicio que se

presta en el área urbana, con 65% de los programas de ciclo básico y 86% de del

ciclo divers¡f¡cado en el departamento de Guatemala. La tasa bruta de ¡nscripc¡ón

fue menor en los departamentos con mayor poblac¡ón indígena, pero

especialmente en los departamentos con mayor proporción de poblac¡ón rural.

Por lo tanto interesó al grupo investigador comprobar si la educación rompe el

patrón soc¡ocultural que vienen manifestando y si ex¡ste mayor desarrollo en la

calidad de vida, entendiéndola como (OPS-OMS, 2011)"la percepción de un

individuo de su s¡tuac¡ón de vida, puesto en su contefo de su cultura y sistema de

valores, en relac¡ón con sus objet¡vos, expectativas y preocupac¡ones"(p. 3). En

general se refiere a la salud fís¡ca, el estado ps¡cológico, el nivel de

independencia, las relaciones soc¡ales, las creencias personales y su relación con

las características más destacadas del med¡o ambiente.

El grupo ¡nvest¡gador tomó en consideración que las evideneias subjetivas son

todas aquellas expresiones de pensamiento de las mujeres relac¡onadas a cada

exper¡encia v¡v¡da en los diferentes escenarios, por lo tanto se realizó el ¡ntento

por buscar ¡a información que condujo a acercarnos a las expl¡caciones que el

grupo proporcionó a través de momentos descript¡vos, buscados indirectamente

en la cualidad de la información. Se construyó con ¡a información asociada a

estados aním¡cos man¡fiestos, los que estuv¡eron ¡mplic¡tos en todas las

expres¡ones de las mujeres relacionadas mn las exper¡enc¡as vividas cargadas de

sentido para cada una de ellas.
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Entendiéndolo como todo aquello que afecta profundamente su ser, ref¡riéndonos

a lo no ev¡dente, como sus intereses, ¡¡usiones, expectativas, anhelo y todo

aquello que la impulsa a v¡v¡r como una mujer "realizada". Todo lo anterior estuvo

acompañado de forma simultánea por un proceso constructivo-¡nterpretat¡vo

durante todo el desarrollo de la investigación.Es importante mencionar cómo se

¡nterpreta la subietividad en las mujeres, que pareciera se adaptan al rol ¡mpuesto

por la sociedad.

Según González Rey (2006) la teoría de la subjetiv¡dad se refiere "al resultiado de

procesos de s¡gn¡f¡cación y sent¡do que caracter¡zan todos los escenarios de

mnstrucción de la v¡da soc¡al" (pá9. 181), que delimitan y sostienen los espacios

soc¡ales en que viven las mujeres, a través de la prop¡a perpetuación de los

s¡gnificados y sent¡dos que los caracterizan dentro de los s¡stemas de relaciones

en que actúan y se desenvuelven.

En esta ¡nvest¡gación el concepto de calidad de vida se construyó a partir de las

expresiones de las mujeres sujeto de estudio, es todo aquello expresado y que

constituye de manera sign¡ficat¡va y única, el logro de sus objetivos, la capac¡dad

de enfrentar los relos en la v¡da, sus ilusiones y expectat¡vas.

De acuerdo a González Rey, (2006) la subjetiv¡dad se divide en tres dimens¡ones,

polít¡ca, económ¡ca y relacional. Para construir las evidenc¡as en la presente

invest¡gación se tomó en cuentia la dimensión política de la subjetividad y la

subjetividad económica. Al hablar dé la Subjet¡vidad política nos estamos

ref¡r¡endo a la partic¡pación ind¡vidual, familiar, grupal y comunitiaria. La

subjetiv¡dad polít¡ca puede estar integrada por muchos aspectos como la rel¡g¡ón,

las creencias y los mitos de un determinado país, la partic¡pación del sujeto t¡ene

un sent¡do de subjetiv¡dad pollt¡ca.

En el grupo sujeto de estud¡o, la conducc¡ón en los momentos conversac¡onales

condujo a obtener la expresión de pensamiento en relac¡ón con la pa.t¡c¡pac¡ón,
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vivencias significativas que incluyeron: decis¡ones para continuar estudios,

posibilidad de elegir pareja, poder disponer de los ¡ngresos económicos,

educac¡ón de sus hios, resolución de conflictos con la pareja, entre otros. Sin

embargo la invest¡gac¡ón cualitat¡va, nos permite identif¡car otra serie de sentidos a

través de la conversac¡ón.

Es ¡mportante recordar, que no podemos separar lo ind¡vidual de lo social, ya que

cada uno tiene implicac¡ones en la subjetiv¡dad de la partic¡pación, cabe

mencionar que González Rey cons¡dera que la personal¡dad del ind¡viduo es más

que una organización psicológica del sujeto, y sostiene que la personal¡dad es

toda una configuración subjetiva, toda una organización procesual, histór¡ca y

socialmente conf¡gurada, consiguientemente define que la personalidad es la

organización de la subjetividad individual.

Enfocada la personalidad como tal, González Rey,(2006) emp¡eza a ver los

espacios sociales donde el individuo participa y a part¡r de ello ident¡fica que estos

espac¡os son también sistemas subjetivos, en el sent¡do que son sistemas que

impl¡can procesos simbólicos cuando los sujetos entran en contacto- Pero son

sent¡dos que están más allá del contacto personal. A los espac¡os donde el sujeto

actúa y se desarrolla lo define como la subjetiv¡dad social.

De esa cuenta en el estudio, se creó una riqueza obtener Ia subjetiv¡dad

partic¡pativa del grupo de mujeres, dentro de su comun¡dad o entorno soc¡al más

que la simple as¡stenc¡a o presencia fls¡ca a un acto determ¡nado, fue relevante

cómo las expresiones de act¡tudes asumidas con responsabilidad en la toma de

dec¡s¡ones, plantear propuesias, manifestar o tazonar oposición a proyectos de

'desarrollo" que vayan en detrimento del medio amb¡ente.

Durante el proceso participat¡vo es posible ver como los demás requ¡eren de la

part¡c¡pación del sujeto. Se tomó en cons¡deración la asistencia a grupos como:

com¡tés de madres en las escuelas, cooperat¡vas de desarrollo agrfcola y text¡|,



promotoras de salud, conducción de grupos de benef¡c¡o para las mujeres,

desempeño en cargos públicos, grupo de ayuda mmunitar¡a y grupo de auditoría

social de la obra pública y municipal.

Por otra parte, González Rey (2006) consideÍa que la subjet¡v¡dad política es

cuando convergen aspectos que están más allá de la situación objetiva v¡sible. Así

mismo esa subjet¡vidad polít¡ca es inseparable a la subjetividad social por

consiguiente la subjet¡vidad polít¡ca es un momento de una subjetividad social.

Balcárcel & Monzón, (2009) opinan:

"...1a pañ¡cipación ¡mplica realmente un acto reflexivo y

consc¡ente. Es una toma de conc¡encia sobre el ejerc¡c¡o de

derechos y obligaciones y, por lo tanto, cuando hablamos

realmente de pañ¡c¡pación estamos hablando de Ia posibilidad

de acceder a la toma de decisiones. Y cons¡deran que la

pañ¡c¡pación se da en dos aspectoq /o nac¡onal y lopolit¡co:

'En lo nacional se refieren a los beneficios socla/es de fodos

los guatemaltecos para satisfacer sus necesdades básicaa.

En ese sent¡do toda la gente debería pañicipar para rcc¡bir

tales benefic¡os. Eso se podría llamar una pattic¡pación pas¡va.

Por el contnño, en Io político, lo def¡ne como una pattic¡pac¡ón

activa que impl¡ca la toma de decisiones, y que se puede dar

en la pañicipac¡ón l¡brc, ¡ndividual o en forma asociada, donde

cada qu¡én tiene la opción de dec¡d¡r qué es lo que más le

conv¡ene". (pá9. 57)

La teoría de la subjetiv¡dad de González Rey(2006) sost¡ene que la persona es

toda una "configurac¡ón subjetiva" de su propio desarrollo h¡stórico-cultural e

inmediatamente señala que los espacios donde la persona actúa e ¡nteractúa

también son espacios subjetivos; esta concepción psicológica impl¡ca entonces



que todas las acciones y relac¡ones en cualqu¡er contexto soc¡al objet¡va t¡ene sus

impl¡cac¡ones o ¡nc¡denc¡as subjetivas en la persona.

De esa cuenta se puede afirmar, que la educación, la politica, la tecnología,

comun¡cación, la economía, etc. tiene sus inc¡dencias subjetivas en

conf¡guración subjetiva de la persona de una manera indefn¡da.

Específicamente en el campo económ¡co, la s¡tuación económ¡ca que exper¡menta

una persona o fam¡lia, s¡tuaciÓn que depende de d¡stintas circunstancias prev¡as,

¡ndudablemente tendrá sus incidenc¡as en la subjet¡v¡dad de esa persona o fam¡l¡a.

Así por ejemplo: una persona o familia de escasos recuFos económicos, su

situación económ¡ca objetiva es la carenc¡a de bienes básicos y la falta de una

fuente de ingÍesos, esta cond¡c¡ón incid¡rá en una subjetividad mermada y

vulnerable que puede desalentar, preocupar, desesperar o asim¡lar

indefin¡damente. Si por el contrario su situac¡ón económica le perm¡te tener

cubierta sus neces¡dades básicas, las repercusiones subjet¡vas serán distintas;

probablemente exper¡menten más tranquilidad, bienestar físico y subjetivo. Lo que

les puede ¡mpulsar a la planificación de otros proyeclos fam¡l¡ares.

Ahora, "la dimensión económ¡ca de la sub¡eüvidad" se sobreentiende que: una

"conf¡guración subjet¡va dada" tiene una dimens¡ón económica congruente. En

otras palabras, si la subjetividad ind¡vidual conf¡gurada es coherente y

"satisfactor¡a" las alternativas económicas del sujeto se amplían y se divers¡f¡can.

Como invest¡gadores surg¡ó la intenogante, si una persona subjetivamente estable

o con "b¡enestar subjet¡vo'le ¡nteresa tener alternativas de crearse mayores

oportunidades económ¡cas como: ¡mplementar un negocio, asociarse a una

entidad de créd¡tos, ¡nvertir para producir, seguir estudiando, viajar, entre otros.
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la

2A



Por otra parte, una persona sin b¡enestar subjet¡vo, se auto limita y qu¡zá

experimente temor para crearse oportunidades.

El grupo ¡nvest¡gador consideró la dimensión económica de la subjetividad en el

grupo sujeto de estudio, las expresiones durante los momentos conversacionales

individual y de grupo, sus explicaciones y emocionalidad expresadas, por ejemplo

su poder de decisión en relación a trabajar fuera de su núcleo familiar, dec¡sión en

el manejo del presupuesto fam¡l¡ar, capac¡dad de asociarse a cooperativas de

exportac¡ón de los productos elaborados por ellas, realizar préstamos para

benef¡cio prop¡o o familiar

En cuanto a ¡os indicadores de desarrollo humano, la condición emnómica,

social, educat¡va, salud, etc. de la gran mayoría de mujeres ¡ndígenas del área

rural de San Felipe Chenla, no responden a los niveles mínimos del fndice de

desanollo Humano, dicha medida comb¡na tres dimens¡ones elementales: a)

D¡sfrutiar de una vida larga y saludable, b) Disponer de educación y c) Contiar con

recursos económicos. Estas carencias no les ofre@n alternat¡vas para plantear y

alcanzar vidas o "proyecto de vida" creat¡vas y p¡enas.

El concepto de Desanollo Humano según el lnforme de Desarrollo Humano 2005

(pá9. l) evoca literalmente que este es "Un proc€so que amplla las l¡bertades de

las personas, en su contefo el concepto de libertad refere a la capacidad de los

¡nd¡v¡duos para dec¡dir y hacer por sí mismos" para ello las personas hacen uso

de su conocim¡ento, capac¡dades, motivac¡ones y eligen las alternativas que, a su

juicio mejoran su situación particular y los objet¡vos que persiguen.

Con respecto al nivel de desarrollo humano en la que se ubican las mujeres de

la aldea de San Fel¡pe, se evidencia que están muy por debajo del índ¡ce estándar

de DesarrolloHumano y en consecuencia lasubjetividad ind¡v¡dual y colec{¡va de

ellasresponde también a esa condic¡ón precar¡aexceptuando una m¡noría qu¡enes

han logrado alcanzar o superar el n¡vel de educac¡ón básica.
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La forma de confrontar la v¡da ¡mplica plantearse "un proyecto de v¡da" personal,

entendiendo este concepto como "la proyección organizada y plan¡ficada de la

vida para alcanzar un nivel sign¡ficativo de éx¡to y satisfacc¡ón de la persona" en su

contexto fam¡liar. social, laboral, etc.

Hablar de proyecto de vida, (Hernandez lopez son¡a, septiembre 2008 , pá9. 14)

es prec¡so que cada persona se conozca a sí misma, descubrir en él o ella sus

habil¡dades y destrezas, bosquejar y elaborar su proyecto de vida para que

encuentre armonía entre lo que dice y hace. Un proyecto de vida señala el camino

a seguir, un sueño por el cual luchar, un mot¡vo por qué estudiar, por qué trabajar y

por qué v¡vir

En el caso de las mujeres indfgenas lx¡les s¡n escolaridad, al ¡gual que muchas

mujeres del área rural del país, desde pequeñas evidentemente carecen de un

perf¡l de proyecto de v¡da que tenga como obietivo alcanzar el éxito y la máxima

satisfacc¡ón personal. El hecho de no haber estudiado, la falta de un trabajo

estable que asegure un ingreso económico, ¡a poca o nula participación en la toma

de decis¡ones en su ámbito fam¡l¡ar y comun¡tar¡o son realidades que no

contribuyen a sentirse exitosas o satisfechas mínimamente.

En lo que corresponde a la participación social y políüca de la mujsr, en

general existen factores estructurales que han restr¡ngido y continúan lim¡tando

el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos por parte de la mujer Encuatemala,

estos factores fueron exa@rbados por el contexto del confl¡cto internoy por la

ruptura del equ¡librio democrático que anuló la capacidad de respuestade la

sociedad civil y redujo las oportunidades de desarrollo y participaciónpolít¡ca de la

mujer.

Varios de los factores que obsiaculizan la participación polít¡ca de la mujer son los

s¡gu¡entes:
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. La persistenc¡a de un esquema de soc¡edad patr¡arcal y excluyente en donde

los valores se m¡den a lravés de patrones soc¡oculturales, machistas y rac¡stas

que discrim¡nan la participación de la mujer, elemento que fue mencionado

anteriormente. Este esquema y patrón negativo tamb¡én se perpetúa en el ámb¡to

fam¡liar y personal.

. El alto nivel de analfabet¡smo y sus condiciones de desventaja en materia de

desarrollo humano, const¡tuyen una serie limitante para el acceso de la mujer a la

partic¡pac¡ón soc¡al y polltica.

. El grupo de mujeres organ¡zadas alrededor del tema género es l¡mitado,

comparado con la altia presencia poblacional de la mujer La mujer cotid¡ana está

acomodada a sus c¡rcunstancias y a jugar "su papel". No se anima a part¡cipar, n¡

lo encuentra importante.

El trabajo investigat¡vo sobre las cond¡ciones materiales y subjet¡vas de mujeres

del área rural, se enmarca en la psicologfa comunitaria que según (Montero,

1984)en su l¡bro Origen y Desarrollo de la ps¡cologfa comunitaria, nace de una

práctica transformadora, enfrentada en situac¡ón, que apela a una plural¡dad de

fuentes teóricas para intentar luego -a part¡r de la revisióncrítica de las mentes y la

profundizac¡ón en algunas, descartando otras y también innovando-elaborar

modelos teóricos propios que respondan a las realidades con las que se

trabaja,responsables a su vez del surgim¡ento de esta ps¡cología. Asim¡smo, busca

generar unametodología basada en ¡a acción y lá part¡cipación, que sea una

respuesta alteÍnativa a los modosmnvencionales de estud¡ar esos grupos sociales

especificos que son las comun¡dades.Se la planteó entonces como una psicología

de la acción para la transformación comunitaria.

El tema investigado requiere la revis¡ón teórica sobre la Ps¡cologla Social

Comun¡tar¡a es un crmpo de especial¡zac¡ón de la psicologia en el que se

privilegia una ópt¡ca analít¡ca que considera los fenómenos de grupos, colectivos o
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comunidades a partiÍ de factores soc¡ales y ambientales, a fin de realizar acciones

orientadas alme.ioramiento de las condic¡ones de v¡da de la gente.

El uso de los téminos psicología comun¡taria (PC) y psicología soc¡al-comun¡tiaria

(PSC) suelen significar un mismo campo profesional, en particular el nombre

psicología social-comun¡iar¡a liene su origen en la necesidad de diferenciación

disc¡plinar perc¡bida por los grupos de profesionales psicólogos de centro y sud-

Amér¡ca a finales de los años setentia, en lo que comúnmente ha sido denom¡nado

cris¡s de relevanc¡a de la psicología social. Como bases fundamentales de esta

propuesta es posible ¡dent¡ficar el trabajo en terreno, aplicado sobre problemas

concretos in s¡tu (en el lugar de manifestación del fenómeno social), con un

carácter participativo que perm¡te involucrar a diversos actores en un contexto

determinado resguardando el protagon¡smo de los sectores más vulnerables en ¡a

búsqueda de sus propias soluc¡ones, este es seguramente el aspecto que hace de

la psicología soc¡al un área de estud¡o de la psicología clín¡ca.

Existen d¡sensos sobre el objeto de la psicología comunitiar¡a en tanto las

d¡ferentes realidades sociales hacen que la discipl¡na se desarrolle en modos

igualmente diferentes. Así, resulta natural que no exista un¡formidad ante la

divers¡dad que caracter¡za al comportamiento social de masas, grupos e

¡ndiv¡duos; empero, ex¡sten propuestas conceptuales que permiten real¡zar una

aproximación disciplinar al objeto de la disciplina, mmo por eiemplo la de(Montero,

1984, pá9. 380), quien señala que la Ps¡cología Comunitaria es:

"la rama de la psicología cuyo objeto es e/ esfud,-o de los factores

psicosociales que pem¡tan desatrollar, fomentar y mantener el control y
poder que bs ind¡viduos pueden ekrcer sobre su amb¡ente ¡ndiv¡dual y
social pam soluc¡onar prcblemas gue /os aquejan y lograr cambios en

esos ambientes y en la estuctura soc¡a|".
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Esta definición permite entender que el campo de esta discipl¡na contempla la

relación funcional entre individuo y su amb¡ente soc¡al, lo cual, puede dar lugar a

d¡st¡ntias formas de comprensión. Entre las diferentes pos¡c¡ones ex¡stentes

alrededor del objeto perseguido por las corr¡entes contemporáneas tenemos a las

s¡guientes:

Empoderamiento: Este concepto proveniente del vocablo ¡nglés 'empowerment' y

es muy d¡scutido su uso al ser un anglicismo fozado por lo cual se emplean

tamb¡én términos como 'fortalec¡m¡ento' y dar/otorgar poder'- El empoderamiento

se refiere a que las personas y/o grupos organ¡zados cobren autonomía en la

toma de dec¡s¡ones y logren ejercer control sobre sus v¡das basados en el libre

acceso a la información, la partic¡pac¡ón inclusiva, la responsabil¡dad y el

desarrollo de capacidades. Así, el empoderamiento viene a ser una esfera superior

en los procesos de organ¡zación social.

C¡udadanía: La noción de ciudadanía está fuertemente vinculada a la concepción

de democracia, que permite conceb¡r a las personas mmo sujetos de derechos y

deberes en el marco de un consenso social representat¡vo y políticamente vál¡do.

La ciudadanla implicarfa el respeto de las personas en tanto poseen derechos

asim¡smo la l¡bertad de sus acc¡ones para poder cumplir sus obl¡gaciones sin

coacc¡ón y con miras a promover su cal¡dad de vida sin afectar los derechos de

otras personas.

La Ps¡cología Comunitar¡a como disc¡plina,fue fundada en los Estados Unidos de

Amér¡ca por psicólogos que buscaban superar las limitaciones de la psicología

clínica tradic¡onal en la promoción de la salud mental. Estos psicólogos tenian

interés en ampliar la práctica psicológica a un mayor segmento de población

asimismo en superar el paradigma de daño-y-cura para trabajar en base a un

enfoque prevent¡vopor lo que la psicología comunitaria continua s¡endo una de las

espec¡alidades de estud¡o en la psicología clínica desde la aparic¡ón del

ps¡coanálisis (E. Jerry Phares 1992).
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Las ideas base de esta nueva visión de la psicología se ev¡denc¡an en el

const¡ucto "Sent¡do de Comun¡dad o Pertenencia" (Sense of Community),

introducido el año 1974 por Seymour B. Sarason, un destacado ps¡cólogo

educativo profesor emér¡to de la Un¡versidad de Yale. Por estos m¡smos años se

produjo la propuesta del modelo educat¡vo p¡ram¡dal hecha por Edward Seidman y

Julian Rappaport, donde se proponía que psicólogos expertos en consejería

trabajaran en forma conjunta con psicólogos de menor experiencia y 'promotores

comunales' realizando un trabajo educat¡vo comunitario que permitiera al¡viar los

problemas de las personas y prevenir sus dif¡cultades. Además, se produciría un

¡ntercamb¡o de saberes que a futuro pemit¡ría a las personas soluc¡onar por si

solas sus dif¡cultades, es decir serlan autónomos para ejercer poder sobre su

bienestar emocional. Este modelo fue un planteamiento osado y revolucionario

para la época, siendo la piedra fundacional del enfoque de empoderam¡ento.

En la actualidad, la Ps¡cologia Comunitar¡a ha tenido un ampl¡o desarrollo en

América Lat¡na, lo cual tiene sus raíces en las reflexiones académ¡cas y práct¡cas

de la década del ochenta. Entre sus principales representantes se encuentra

Maritza Montero, lrma Serrano-García, Gerardo Marín e lgnac¡o Martín-Baró

(S.J.), entre muchos otros. Sus pr¡nc¡pales referentes son la educación popular, la

investigación acc¡ón partic¡pante de Orlando Fals Borda, la teologia de la
liberación, la sociología militante, la tecnología social de Jacobo Varela, la

soc¡ología del desarrollo, el trabajo comunitario, y las ¡nfluencias de la ps¡cología

social aplicada europea de fnales de los setenia. Junto a ello, las crít¡cas de

diversos profesionales en torno al auge de una psicología de corte emp¡r¡c¡sta,

técnica y alejada del estudio de los problemas de desarrollo y justicia social en

América Latina (que durante al menos tres décadas habían marcado el desarrollo

de las c¡encias sociales en el cont¡nente), teminaron por sentar las bases para la

apertura de un campo profesional de marcada or¡entac¡ón al terreno y a¡ contiacto

directo in-situ con las situaciones de precariedad.
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La ps¡cología comunitiaria es una d¡sciplina or¡entada a la solución de problemas y

opt¡mización de recursos. Debido a esto, los psicólogos comunitar¡os cuentan con

una serie de métodos y técnicas efic¡entes tanto para generar conocimiento como

para interven¡r en la real¡dad soc¡al. Cabe señalar que muchas de estas

herramientas son compart¡das con múlt¡ples discipl¡nas soc¡ales pero que ya en el

contefo contemporáneo vienen a ser un elemento compartido multid¡sciplinar.

En la psicología comun¡iaria cobra crucial importanc¡a la construcción de

conocim¡ento deb¡do a que usualmente la ¡nlormación que permite tomar

dec¡siones y alcanz los objetivos de trabajo tienen significado únicamente pa¡a

las poblaciones con las que se trabaja, por consiguiente, todo proceso de

intervención requiere necesar¡amente que se constÍuya conocim¡ento sign¡f¡cativo

para sí m¡smo.

Entre las técn¡cas a utilizar se incluyen: la encuesta, historias de v¡da, grupos

focales, talleres participat¡vos y contefos colaborativos.

La ps¡cología, y en general otras disc¡plinas, buscan solucionar problemas u

optimizar procesos a part¡r de una serie de procedim¡entos llevados a cabo

s¡stemát¡camente. Este proceso se puede comprender como 'intervención'.

Aunque la noc¡ón de "intervención" ha s¡do asoc¡ada a formas de construcción

relacionales asociadas al modelo experto/destinatar¡o, el término expresa los

modelos de estrategias más util¡zados en los que la "intervencióil externa" produce

cambios.

Campos de "¡nterve.nc¡ón" Un proceso de intervenc¡ón comun¡iaria t¡ene como

objet¡vo mejorar las condiciones de vida de la población y que la comunidad sea

prokgonista de d¡cho cambio. Parte y tiene que vei con las necesidades,

aspiraciones, problemas o temas de ¡nterés para la comun¡dad. Se traia de

procesos a mediano y largo plazo, de tipo global y centrado en una comun¡dad
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concreta, entendida ésia como el conjunto formado por los s¡gu¡entes elementos y

sus interrelac¡ones: teritor¡o, poblac¡ón, recursos y demandas, dinámica de

relac¡ones de poder (as¡metrias).

En todo proceso comuniiario se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Conoc¡m¡ento y comprensión de la real¡dad: A través de estudios cuant¡tat¡vos y de

la ut¡l¡zación de técnicas cual¡tativas {entrev¡stas, h¡stor¡a de vida, recorr¡dos

barr¡ales, grupos focales, talleres, recop¡lación de relatos, categor¡zaciones, etc.)

Perspect¡va global: Lo que nos permite construir un pasaje del diagnóstico de

salud al diagnóst¡co comunitario; transformar las pr¡or¡dades cenlradas en el

equipo en prioridades compart¡das; abordar los programas sanitarios desde una

perspectiva interd¡sc¡plinaria; superar el protagonismo del profesional de la salud

habilitando el protagonismo de la poblac¡ón.

lnformación: S¡n información no hay part¡cipación. La ¡nformación es pública y un

derecho ciudadano. La ¡nformac¡ón desde el ámbito de salud, educación,

seguridad, etc. Todos los conocim¡entos deben ser compartidos para poder saber

desde donde part¡mos y hac¡a dónde vamos. Se debe dar la misma información a

todos los impl¡cados, ¡nst¡tuciones, técnicos y poblac¡ón, pero con lenguajes

adaptados.

Un elemento importante es la coord¡nación, sin ella no se da la intervención

comunitar¡a. Cada actor social dec¡de su n¡vel y pos¡bil¡dades de ¡mplicación;

integrándose a lo que ya se v¡ene haciendo desde otros ámbitos (públicos,

pr¡vados, organ¡zaciones no gubemamentales, etc.) evitando de esta manera

superposiciones y por lo tanto, un debil¡lamiento tanto de las estrategias como de

los recursos.

Otro concepto ¡mportante es la participación c¡udadana, como proceso y como

cesión de poder El posicionamos como c¡udadanos, con derechos y deberes, es
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lo que permite la pos¡b¡lidad de pasar de ser un (consumidoD de preslaciones a

un ciudadano agente de su propio desarollo, del ciudadano ind¡vidual una

población organizada. Esto implica un primer mov¡miento al interno de los equipos

de salud. ¿Defendemos nuestros derechos como trabajadores? ¿Somos capaces

de pasar de la quej a a la acción?

El proceso comunitario es complejo y d¡fíc¡|, aparecen obstáculos técn¡cos y

metodológicos relac¡onados con una escasa formación en esta temát¡ca por parte

de muchos trabajadores del ámbito de salud, y con el que se pretende poner en

marcha acciones que van a contracorriente del modelo imperante.

Las d¡ficultades encontradas en cada una de las etapas se pueden ir soluc¡onando

a partir del trabajo y colaboración de todas las personas impl¡cadas en el proceso

y la convicción de estar desarrollando un trabajo serio y con rigor.

Capacitac¡ón, fortalec¡m¡ento de saberes locales, s¡stemat¡zación de experiencias

locales.Como ¡nvestigadores, consideramos importante abordar dentro del

presente marco, lo relacionado con la psicología social. Es una de las 4 ramas

fundamentales de la Psicología, así como una de las ramas clás¡cas de la

Sociología, de cuya t¡tulación ha constitu¡do durante muchos años, por ejemplo en

los planes de estudios españoles, una espec¡alidad. Sus orígenes se remontan a

in¡c¡os del s¡glo XVI- Sus ¡nic¡os datan específicamente de 1879 con la apar¡ción

de la Vólkerpsychologie o Psicologia de los pueblos, desarrollada por Wilhelm

Wundt y que ac{ualmente es una de las especialidades de estudio, focal¡zando el

¡ndividuo en la sociedad y la incidencia de esta en el individuo ya que lo humano y

lo social están estrechamente relacionados y se complementañ mutuamente.

La ps¡cología soc¡al es el estud¡o c¡entíf¡co de cómo los pensam¡entos,

sentim¡entos y comportamientos de las personas son ¡nfluenciados por la
presencia real, imaginada o ¡mplicada de otras personas. Según esta defin¡c¡ón

científ¡ca, se ref¡ere al método empír¡co de ¡nvest¡gación. Los térm¡nos
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pensam¡entos, sent¡m¡entos y comportam¡entos ¡ncluyen todas las var¡ables

ps¡cológicas que se pueden med¡r en un ser humano.

La Psicología Soc¡al puede ser definida también como la c¡encia que estud¡a los

fenómenos sociales e ¡ntenta descubrir las leyes por las que se r¡ge la

convivencia. lnvest¡ga las organ¡zac¡ones sociales y trata de establecer los

patrones de comportam¡entos de los indiv¡duos en los grupos, los roles que

desempeñan y todas las situac¡ones que influyen en su conducta. Todo grupo

soc¡al adopta una forma de organ¡zac¡ón dictaminada por la misma sociedad con

el fin de resolver más eficazmente los problemas de la subsistencia.

Típicamente, los psicologos sociales explican el comportamiento humano como

resultado de la interacc¡ón de estados mentales y s¡tuaciones sociales inmediatas.

En la heuríst¡ca famosa de Kurt Lew¡n, el comportamiento puede ser v¡sto como

una func¡ón de la persona y el med¡oambiente. En general, los psicólogos soc¡ales

tienen una preferencia por los hallazgos empír¡cos basados en laboratorios. Sus

teorías tienen tendencia a ser especfficas y enfocadas, en vez de globales y

generales.

La ps¡cología soc¡al es un dominio ¡nterdisciplinario que salva el espac¡o entre la

psicología y Ia sociología. Durante los años inmediatamente poster¡ores a la

Segunda Guerra Mundial, había una colaborac¡ón frecuente entre psicólogos y

sociólogos. Sin embargo, las dos d¡sciplinas han virado hacia una actitud cada vez

más especializada, a¡slándose la una de la otra. En años recientes, los sociólogos

se han centrado en macro var¡ables (por ejemplo, la estructura social), yendo

hac¡a una extensión mucho más grande. No obstante, los enfoques soc¡ológicos

de la ps¡cología social se conv¡erten en una contraparte importante a la

investigación psicológica en el área.

La ps¡cología soc¡al alcanzó la madurez en teoria y método durante los años 1980

y 1990. Cuidadosos estándares ét¡cos regulan ahora la investigac¡ón, y han
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emerg¡do más perspectivas pluralistas y multiculturalitas. Los investigadores

modernos se interesan por una variedad de fenómenos, pero la atribución, la

cognición social y el concepto del yo son quizás las áreas que más han

aumentado durante los últ¡mos años. Los ps¡cólogos soc¡ales han mantenido sus

intereses aplicados, con contribuciones a la ps¡cologla de la salud y

medioambiental, además de la psicología legal, y la estrecha relación con la

psicologia clínica, espec¡almente desde el psicoanálisis y sus posteriores

corrientes y tendencias (ej. la Gestalt) que, finalmente, fueron las que dieron

origen a lá psicologia social.
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CAPiTULO II

REFERENTE TEóRICO METODOLÓGICO

La presente investigación fue un estud¡o con enfoque constructivo-participat¡vo

para ello fue útil e¡ tipo de investigac¡ón cualitativa que plantea el ps¡cólogo cubano

(conzález Rey, lnvest¡gac¡ón Cualitativa y Subjetividad, 2006), quien plantea el

carácter constructivo-interpretat¡vo del conocim¡ento, lo cual conduce a la reflexión

y el desarrollo de nuevos conceptos y proced¡mientos de investigac¡ón.

La epistemología cualitativa es un esfuezo científico en la búsqueda de formas

diferentes de producción de conoc¡miento en psicología, el cual produce la

creación teór¡ca acerca de la realidad plur¡determ¡nada, diferenc¡ada, irregular,

¡nteract¡va e histór¡ca que representia la subjetividad humana- Particularmente en

Guatemala, sobre estia modalidad investigativa en psicología no ex¡ste mucha

labor académica y por ende no existe una propuesta metodológica en que basarse

salvo experienc¡a en otros países como Cuba, México, Brasily Colombia.

Para poder rcaliza( el tipo de investigac¡ón cualitiativa planteado con el grupo

sujeto de estudio, ¡nmediatamente como ¡nvestigadores se v¡slumbró la necesidad

de plantear y d¡señar una metodología de trabajo acorde al contexto comunitario

guatemalteco, (¡ndígena y rural) y armonizándolo con la consecución de los

objetivos planteados, de esa cuenia fue necesario organizar el proceso

investigativo en fases metodológ¡cas las que fueron consolidándose durante la

práct¡ca en el campo.

lnmefsión Comunitaria

La investigación de campo con el

inmersión comunitaria prev¡a en

Pr¡mera fase:

grupo de mujeres

la que se tuvo un
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autoridades comun¡iarias y educat¡vas de San Felipe Chenla, con el objetivo de

presentar detalles del proyecto y sol¡c¡tar el apoyo y autorizac¡ón para desarrollar

el trabajo ¡nvestigativo en la comunidad. La ¡nmersión comunitaria prev¡a incluyo

una observación general de su contexto con el f¡n de conocer las cond¡ciones

comunitar¡as s¡endo fundamentales para desarrollar las acciones subsiguientes.

Poster¡omente se tuvo un primer contacto con el grupo de muieres (madres de

familia) para séleccionar la muestra, por lo que ese primer contacto fue dec¡s¡vo

para crear el escenario de invest¡gac¡ón

a) Acciones Previas a la v¡sita comunitaria

Una vez defin¡da la comunidad y la población meta para desarrollar la

invest¡gación de campo fue indispensable hacer los pr¡meros contactos pa€

¡dentificar y conocer previamente los líderes y los procedim¡entos comunitarios y

con ello ev¡iar o prever cualqu¡er impedimento o dif¡cultad que pud¡era surg¡r en el

momento de la ¡ntervención comunitaria.

b)Visita a Autor¡dades Educaüvas Municipalés y Comunitarias:

Se acudió a las autor¡dades educativas del mun¡cipio para lo cual fue necesario

presentar una nota de presentación del proyecio y sol¡citud de intervenc¡ón por

parte de los estudiantes de la Escuela de Ps¡cología de la Un¡vers¡dad de San

Cados de Guatemala, una vez lograda la autor¡zación así como la firma de aval en

la nota por parte del Coordinador Técnico Admin¡strativo (máx¡ma autor¡dad

educativa en el mun¡c¡pio) el siguiente paso fue efectuar una vis¡ta al d¡rector de la

Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea San Felipe Chenla; para proceder a

presentar la nota autorizada asl m¡smo los objetívos y metas de la ¡nvestigac¡ón.

c) Primér contacto con Grupo de Mujeres con y sin Escolaridad: Los dos

pasos anter¡ores fueron vitales para ¡niciar el proceso invest¡gativo. El director y

docentes del centro educat¡vo mostraron ¡nterés por el tema y apoyaron en la

logística por lo que se convocó por escr¡to a madres de familia, f¡rmando la

convocatoria, el Coord¡nador Técn¡co Admin¡strativo, el d¡rector y un represeniante
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del grupo investigador. En total asistieron 50 madres de famil¡a entre quienes

selecc¡onó intenc¡onalmente la muestra.

d) Selección de la Mu€tra

Durante el proceso de selección de la muestra, prev¡amente se desarrolló un

evento de presentación del proyecto y del grupo investigador a las 50 madres de

fam¡l¡a, en la ¡ntervenc¡ón se incluyó (a petic¡ón prev¡a del director del centro

educativo) el abordaje de un tema de ¡nterés para contribu¡r a la sens¡bilización y

apertura del grupo de madres, de esa cuenla se abordó el tema "Derechos de la

Muje/' que fue disertado por uno de los invest¡gadores en el Marco del día

lnternacional de la mujer que se conmemora el ocho de mazo de cada año.

Del grupo de 50 madres asistentes al evento, medianie preguntas d¡rectas fueron

ident¡f¡cadas 9 madres de fam¡lia con estudios culminados del n¡vel básico o más

(cant¡dad muy inferior a la que se esperaba) a qu¡enes se identifcó para fines

práct¡cos como "Mujeres Escolarizadas o ME", a ellas se les instruyo a conformar

un grupo homogéneo ubicándolos en espacio específ¡co. Solamente 6 de ellas

confirmaron su interés para ser sujetas de estudio, las demás manifestaron falta

de tiempo por diversos compromisos.

Las 41 madres restiantes (del total de 50 asistentes), aquellas que nunca

ingresaron a la primar¡a o desertaron tempranamente de ella, se les ¡dentifim

siempre para fines práct¡cos como "Mujeres Sin Escolar¡dad o MSE', a ellas se le

¡nstruyó a conformar un grupo igualmente homogéneo. Sin embargo solamente, I
conf¡rmaron su interés para ser sujetas de estudio, las demás también

manifestaron la imposibilidad de incorporarse por los horarios y sus múlt¡ples

comprom¡sos en su hogar como madres de fam¡l¡a.

La muestra quedó defin¡da con 6 mujeres esco¡ar¡zadas y 8 mujeres sin

escolaridad para un tota¡ de 14 integrantes de la muestÍa.
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En la invest¡gac¡ón cual¡tativa realizada, se d¡o gran ¡mportancia a la etapa de

construcción del escenario de investigación, entend¡éndolo como la creación del

espac¡o para involucrar a las participantes en dicha investigación, en el que las

personas tomaron la decisión de participar La construcc¡ón del escenar¡o logró la

presentación del proyecto de invest¡gación a las autoridades locales: Coordinador

Técnico Adm¡nistrativo de Educación, D¡rector de la Escuela Of¡cial Mixta y Alcalde

Comunitario y las mujeres que part¡ciparon en ella. Su función principalfue facil¡tar

un momento reflexivo, de diálogo de las part¡cipantes que les perm¡tió expresar

preocupaciones y necesidades fundamentales en relac¡ón al tema investigado. Se

inició con el desa¡rollo del tema: La Mujer y la educación en Guatemala, en la que

se presentó de forma concreta y abierta la situaciÓn en el país.

Durante todo el proceso de intercamb¡o de expresiones, el grupo de

¡nvest¡gadores estuvo realizando una observac¡ón constante que perm¡tió anotar

las reacciones de emocionalidad de cada una de ellas, como dolor, llanto y

lágrimas de sat¡sfacción por los logros obtenidos y aprovechar los momentos

informales al in¡cio de cada fase. Todas las expresiones en los grupos quedaron

reg¡stradas en grabaciones magnéticas que luego fueron transcritas por un

traductor del ¡dioma lxil al castellano a efecto de contar con toda la información

relevante para el anál¡s¡s poster¡or, sin ese recurso se habría ten¡do la limitante de

recoger mucha informac¡Ón substanc¡al.

Luego se abrió un espacio para generar una d¡scusión activa de las y los

partic¡pantes. Se aprovechó el cl¡ma generado para informar que se tenía interés

por desarrollar una invest¡gac¡ón sobre: la realidad humana vivida según procesos

de formac¡ón básica en las mujeres de la aldea, por lo ianto, se invitó a todas

aquellas mujeres que deseaban partic¡par, que han alcanzado o no la formación

básica, lo que les dio nuevas opciones para continuar la discusión ¡n¡ciada ese

día.
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De esta reunión se formó el grupo sujeto de lnvest¡gación (de 20 mujeres), a

quienes se les informó más específ¡camente sobre la investigación, se les consultó

en relación a su disponibil¡dad para los diferentes momentos en la invest¡gac¡ón,

se amplió dudas y comentarios. Por la dificultad en los horar¡os quedaron def¡nidas

14 mujeres de las cuales 6 t¡enen escolaridad y I s¡n escolaridad. Se contó con el

apoyo de 2 intérpretes de la Academia de Lenguas Mayas de la región lx¡l a lo

largo de las s¡gu¡entes fases.

Segunda fase:

a) Organización de la Muestra y Validación de lnstrumentos

De la muestra de 14 mujeres sujetas de ¡nvest¡gación, fue ¡ndispensable

delim¡tarlos plenamente en dos grupos para efectos de análisis comparat¡vo de la

información recopilada; el primer grupo es el que se ¡ntegra por las ocho mujeres

que nunca ¡ngresaron a la primar¡a o desertaron de ella tempranamente por

diversos factores y el segundo grupo lo integra aquellas mujeres que sí culminaron

el n¡vel de educac¡ón básica o ¡nclusive la superaron s¡gniticat¡vamente.

Por las caracterfsticas obv¡as de cada grupo fue necesario elaborar y adaptar

diferentes ¡nstrumentos de recopilac¡ón de información y básicamente se

diferenciaban por lo siguiente: En la estructuración de la preguntas, "de forma"

fueron diferentes sin embargo en "el mntenido de fondo" eran los mismos

cuestionamientos" En ese sentido a cada grupo se le apl¡có tres instrumentos

consistentes en: a) una guía de preguntas grupal, b) entrevistá individual y c) un

serie de d¡ez completam¡ento de frases. El inciso "b' y "c" estaban diseñados para

ver¡f¡car, rat¡f¡car o complementar ¡nfomación obtenida en el inc¡so "a".

En el caso del grupo de mujeres no escolar¡zadas se realizó una prueba piloto

para validar los instrumentos respect¡vos, siendo útil para verif¡car la funcionalidad

de todos los instÍumentos, evidenciando que algunas preguntas les faltaba n¡vel

de mayor compresión y un enfoque específ¡co para el logro de los objetivos
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trazados. Posteriormente el equ¡po de invest¡gadores se reunió para discutir lo

observado y realizar las correcc¡ones necesar¡as a los instrumentos.

b) Aplicación de los lnstrumentoa de lnvesügac¡ón

Se realizó Ia apl¡cación de los instrumentos validados a €da grupo por sepaEdo

en diferentes fechas y horarios (el equipo ¡nvestigador se adaptó a la fecha y hora

que sug¡r¡ó cada grupo) para el efecto se elaboró y ejecuto un programa específico

de intervención que quedo integrado de la siguiente manera: Bienven¡da y

presentación del grupo investigador, presentac¡ón/explicación del el objetivo de la

¡nvest¡gación y a cont¡nuac¡ón se realizó una dinám¡ca rompe h¡elo, donde se

observó la participación act¡va, se logró crear un amb¡ente de conf¡anza, que

perm¡tió mayor acercamiento entre el grupo de mujeres y los investigadores.

Poster¡ormente en base a guia de pregunia grupal, se desarrolló la conversac¡ón

grupal, creando interrelac¡ones complejas y dinám¡cas, que permit¡ó observar

expresiones emoc¡onales, como lágrimas y dolor al recordar momentos difíciles de

su n¡ñez por no haber estudiado por d¡ferentes factores, tales como dificultad

económica, el machismo por parte de los padres y el confl¡cto armado. Además

hubo manifestac¡ón de satisfacción, porque a pesar de no saber leer y escribir,

han logrado alcanzado otras metas y satisfechas de poder tener a sus hüos

asistiendo a la escue¡a. En el caso de las mujeres escolar¡zadas se observó

menos espontaneidad en las participantes, a diferencia del grupo anter¡or,

seguidamente se mostraron con mayor conf¡anza para expresarse libremente. En

el transcurso del dialogo se observó expres¡ones emocionales de lágrimas, llanto

y dolor por recordar las limitantes que atravesaron para poder lograr sus metas de

haber estud¡ado. Cada una de las integrantes del grupo se mostró con empatía al

escuchar la expeÍ¡enc¡a de cada una de ellas y manifestando respeto ante las

lágrimas y dolor en cada relato.

Para dicha act¡vidad fue necesar¡o el apoyo de un intérprete qu¡en es m¡embro del

equipo invest¡gador, para no ¡¡m¡tar la expresión de ¡as mujeres en su id¡oma
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matemo lxil, y tener la faciiidad de expresarse y

expresado.

obtener mayor riqueza de lo

En ambos grupos se propició un momento deconversación individual

simultáneamente con cada una de ellas, donde se pudo obtener mayor

acercamiento y expresión de las exper¡encias vividas, lograron exteriorizar sus

pensamientos y sentimientos por no haber alcanzado un nivel educativo: o por

haber afrontado muchas dificultades en sus estudios en el caso de las mujeres

escolarizadas.

Seguidamente de manera simultánea se tuvo un momento de conversación y

completamiento de frasesen e¡ que la persona terminaba la frase planteada, fue

útil para reiac¡onar los significados y completar lo obtenido durante la conversación

individual, donde se pudo obtener mayor evidencias de la subjetividad con

respecto al impacto que el esiudio o la falta de estudio ha tenido en sus vidas.

Al f,nalizar la actividad espontáneamente hubo expresiones de agradecimiento y

gratitud en ambos grupos, anie la presencia del equipo investigador, y el haber

brindado un espacio en ei cual pudieron expresarse libremente, indicaron que

nunca habian tenido la oportunidad de compariir este tema y encontrar quien las

escuchara. Reconocieron que el compartir experiencias era muy provechoso para

ellas porque permite motivarse internamente como qrupo.

Tercera fase:

Alfinalizar las dos fases anteriores, el grupo de investigadores fue responsable de

transcribir la información obtenida por medio de las guias específicas y las

grabaciones magnéticas, al vaciarse toda la información y los cuadros y formatos

respect¡vos se realizó el análisis comparativo, las anotaciones de las expresiones

subjetivas observadas de las participantes durante cada una de las fases fueron

funCamentales. Se determinó el nivel de logro de los objetivos planteados para

luego formular las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
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CAPITULO III

ANÁLISIS Y DIscUSIÓN DE RESULTADoS

En el presente capítulo inclu¡mos los resu¡tados obienidos de la experiencia del

trabajo de campo, como e¡ análisis del momento conversacional grupal, el cualfue

fortalecido con la conversación individual y el completación de frases.

Para lograr el primer objetivo "ldeniificar el desarrollo participaiivo y económico

relacionado con los conocimientos de Ia educación básica" se realizó un momenio

de conversación grupal lo que propició un ambiente generador de sentimientos y

experjencias vividas que contribuyeron a evidenciar aspectos subjetivos sobre la

participac¡ón y s¡tuación económica de las mujeres con educación básica. El

momento de conversación grupal se desarrolló con la aplicación de una guía de

preguntas previamente discutidas y validadas, posteriormente se prop¡ció un

momento de conversación individual, lo que permitió recabar información

imporiante nc expresadas grupalmente, que vino a confirmar detalles de la

subjet¡vidad ind¡v¡dua¡, lo anterior permitió alcanzar el segundo objetivo "conocer

las expectativas de calidad de vida que maneja el grupo de mujeres que no recibió

educac¡ón básica".

Como siguiente fase se aplicó un instrumento de completamiento de frases con el

que se logró que cada participante diera "seniido subjetivo" según su experiencia

de vida, con lo cual se logró alcanzar el tercer objetivo "lndagar sobre los

proyectos de vida como valorac¡ón colaterai a los impactos de la forlnación básica

rec¡bida".

El d¡álogo grupal lo iniciamos indagando el signiflcado de haber recibido estudios

de educac¡ón básica, y así conocer el desanollo participativo que el grupo posee.

ReÍirieron que en lo personal se sentían satisfechas por haber alcanzado una

meta que se habían prcpuesto. En el área familiar, comentan que sus familias se
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sentían orgullosas de que ex¡stiera un m¡embro que culm¡nó sus estudios, y se

admiran por los logros que ellas han alcanzado.

Además, reconocen que tienen la oportunidad de tener un papel más activo en la

familia, ya que pueden ayudar y partic¡par en la educación formal de sus hios, se

sienten con la capacidad de aportar mejores ideas, para resolver los problemas

que surgen dentro de las fami¡¡as, apoyar económ¡camente a sus esposos, brindan

ayuda económica a sus padres y dentro de la comun¡dad participan en los

proyectos de desarrollo de la misma.

De igual manera se indagó sobre el ¡mpacto de la educac¡ón básica, en la toma de

decisión sobre cuántos h¡jos tener y en qué momento. Las mujeres en su mayoría

respondieron que los estudios les habían permitido tener el conocimiento de la

planif¡cac¡ón familiar, comentaba una madre:

"¡Ah sil, yo veo como hay mujeres que t¡enen hasta ocho hÜos, y cómo Ies cuesta,

por eso con mi esposo hablamos de tener solo dos'.

Esto ev¡dencia que este grupo de mujeres se compara con las que no han ten¡do

estudios. Reconocen que la situación económ¡ca es d¡fícil, por lo que demuestran

que tienen la capacidad de tomar mejores dec¡siones.

Con respecto a la educación de sus hüos, ev¡denciaron en sus respuestas, que los

estud¡os les brinda mayor segur¡dad para partic¡par activamente en el proceso de

educac¡ón de ellos, tienen la fac¡l¡dad de resolver dudas que presenten, y les

ayuda a sentirse út¡les, porque fac¡litan dicho proceso, t¡eneñ la capac¡dad de

mot¡varlos para seguir adelante con respecto a sus estudios. S¡n embargo,

algunas madres comentan que se s¡enten frustradas cuando alguno de sus hijos

se resiste a estudiar

El grupo expresó que con los estudios rec¡bidos, se sienten preparadas para

partic¡par activamente en grupos de la comun¡dad, realizan cargos en las ¡glesias

como lectores de la palabra o mon¡tores (hacer introducc¡ón a la palabra que va a
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proclamarse), han participado en proyectos de desarrollo comunitario a cargo de

organizac¡ones tales como: Al¡anza, SaveChildren, M¡nister¡o de Salud, CONALFA,

y en proyectos que organiza la Universidad.

Al expresar las part¡c¡pac¡ones anter¡ores, tanto pasadas como actuales, van

acompañadas de gestos que denotan satisfacción por la real¡zac¡ón de las

m¡smas.

El grupo expresó que a pesar de los estudios alcanzados no les resulta fácil el

obtener un cargo público, se sienten capac¡tadas para desempeñar dichos cargos.

Sin embargo, por el horar¡o y responsabil¡dades del hogar se lesdificulta asum¡rlos.

Como grupo cons¡deramos que prevalece la pr¡or¡dad que cada mujer le otorga a

su papel de madre y esposa. Además, el grupo se siente satisfecho porque con

frecuenc¡a les asignan cargos de secreiarias en los grupos de la comunidad.

Además, se ¡nvestigó cómo los estudios pueden ayudar al desarrollo económ¡co.

Se ev¡denció que ellas t¡enen la capacidad de brindar un aporte económico en el

hogar y de administrar de mejor manera su economía, toman mejores decisiones

para el gasto fam¡l¡a( lo d¡stribuyen en sus necesidades, y tienen la oportunidad

de compartir los gastos del hogar con el esposo. Los ¡ngresos económ¡cos que

han logrado obtener les ha dejado el benef¡c¡o de poderlo ¡nvertir en negoc¡os de

productos de consumo d¡ar¡o. Se evidenc¡ó que en el grupo sujeto de estudio, hay

mujeres que cuenian con la capacidad de ofertar el serv¡c¡o de transporte

comunitario.

El grupo opinó sobre las mujeres s¡n escolaridad, en relación a que ocupen

cargos dentro de la comun¡dad, la mayorla manifestó:

"quienes no t¡enen estudios, pueden ocupar cargos que no les requ¡ere mayor

responsabilidad".
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Dicha expresión verbal, refleja que se sienten seguras de lo que los estudios les

proporc¡ona, de tal manera que ven en el grupo sin escolar¡dad, la limitación de

poder participar efectivamente en cargos de mayor responsabilidad.

El grupo expresó que los demás las ven como "mujeres espec¡ales", les adm¡¡an

por el esfuezo que han realizado, han superado las dif¡cultades de distancia para

acudir a los centros educativos fuera de la comun¡dad, así como Ia s¡tuac¡ón

económ¡ca, y entre otros, el delegar el cuidado de sus hÜos. S¡n embargo, algunas

manifestaron que se han sentido criticadas por abandonar su papel como madres

y esposas. Además, padecieron las consecuenc¡as de comentarios mal

¡ntenc¡onado:

"andan buscándose otro mar¡do".

'yo que usted no la dejarla ¡r a estudiar, porque anda buscando otro marido'

Lo anterior evidencia que a pesar del desarrollo que la comun¡dad ha alcanzado,

aún pers¡sten prejuicios sobre el papel que debe desempeñar la mujer, algunos

"les asignan" el papel exclusivo de las tareas del hogar

En relación al aspecto de la salud, se obtuvo información sobre la participac¡ón en

activ¡dades relac¡onadas con la salud de los n¡ños, como tomando el peso y

ayudar a or¡entar a otras madres sobre cómo mejorat la nutrición de los niños,

br¡ndar educac¡ón en salud que ¡ncluye la educac¡ón de las familias sobre hig¡ene

del ambiente y prevenc¡ón de enfermedades que son comunes en los n¡ños.

El grupo de mujeres se sienten capacitadas para elegir de mejor manera los

al¡mentos que debe consumir la famil¡a, cómo preveniÍ enfermedades a través de

una adecuada h¡giene, el control de vacunas de los hijos. Algunas mencionan que

tienen la capacidad económ¡ca para consultar al médico part¡cular eñ caso

necesar¡o.
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Cons¡deramos que el grupo posee conoc¡m¡entos sobre prevenc¡ón en salud,

para aplicarlo en su fam¡l¡a, pero lo más ¡mportante, según sus expresiones,

comparte con otras mujeres de la comunidad dichos conocimientos.

Para ev¡denciar los logros obten¡dos sobre el objet¡vo:

lndagar sobre los proyectos de vida como valoración colateral a los impactos de la
formac¡ón básica recibida.

En relación a los proyectos de vida como valoración agregada o secundar¡a el
grupo logrÓ expresar: que

A pesar de haber enfrentado r¡esgos como recorrer d¡siancias para acud¡r a sus

estudios y dejar a sus h¡jos, y el señalamiento o crítica de otros por "abandonar" a

sus hüos, el grupo de mujeres experimento una fuerza interna para superarlos, así

como la motivación derivada de las madres y sus hermanos. Para otras, la

sign¡f¡cación de brindarles un mejor futuro a sus hijos.

Dentro del grupo hubo man¡festiaciones de sent¡rse agradec¡das con la herencia que

sus padres deiaron para su vida.

Los demás les maniflestan respeto y admiración por el logro alcanzado, y obtener

oportunidades de trabajo, lo que les permite estabilidad económica, por coniar con

ingresos Íjos a través del salado que devengan con el Estado o con la organ¡zación

que actualmente les ofrece trabajo como secretaria, lo que les permite cubr¡r las

neces¡dades de alimentación, viv¡enda, salud, oportunidades de recreación, entre

otros. Algunas mencionan:

"puedo darme un gusto extra, como comprar algo que me gusta; para m¡s hijos o para

m¡". "S¡ m¡s h¡jos me piden algo para hacer sus tareas, puedo comprárselos"

Dentro del proyecto de vida, se pudo obtener evidencias que los estudios básicos,

inluyeron en la toma de decisión de cuándo y qué pareja elegir Sin embargo, una

madre compartió el sentimiento de:
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"me equivoqué, ya que v¡vo ¡nfidelidad, violencia en mi familia e ¡rresponsabilidad

económ¡ca", sufre lo antes descrito con el esposo que t¡ene un grado de educac¡ón

superior. Comenta:

"hubiera sido mejor casarme con un campesino".

Comentar¡o que evidencia la subjetiv¡dad relevante que la educación no garantiza

el éx¡to en cada una de las decisiones que el ser humano toma durante su v¡da, y

especialmente en el caso de elecc¡ón de pareja.

Como valoración colateral a los impactos de la formación bás¡ca, el grupo de

mujeres ev¡denc¡ó que el nivel educativo que han alcanzado, contr¡buyó a

descubr¡r sus habil¡dades para enfrentar la vida, conocerse a si misma, saber y

hac€r valer sus derechos, descubrir sus destrezas, desarrollar su capacidad de

plan¡f¡car y organizar su futuro. Además, la presenc¡a de organizac¡ones ha

contr¡bu¡do para los logros anter¡ores, entre ellas: Alianza, Save Children's,

Min¡ster¡o de Salud, etc.

Con los estudios alcanzados, han logrado un nivel signif¡cativo de éx¡to y

sat¡sfacción, ya que dentro del grupo hay mujeres que han alcanzado el nivel

d¡versificado. Además, en el grupo hay mujeres cursando estud¡os superiores.

Las evidencias anteriores se confrman con las manifestaciones del grupo:

"otros nos ven como personas perseverantes, dignas de adm¡ración, y ser ejemplo

para nuestros hÜos y los demás".

Podemos agregar, que el grupo manifestó mayor seguridad durante el desarrollo

de la actividad de ¡ntercambio entre ellas mismas y el grupo investigador.

Para alcanzar el objetivo: "Conocer las expectativas de cal¡dad de v¡da que

maneia el qrupo de muieres que no recibió educac¡ón básica". Se desarolló un

momento conversac¡onal con el grupo, así como conversación individua¡ y
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completac¡ón de frases. Algunas de las mujeres son monolingües, por lo que tres

del grupo ¡nvest¡gador trabajó con 2 madres, para tener el apoyo de quien

manejaba el castellano.

Se ¡n¡ció el diálogo grupal, indagando sobre la importancia de la educac¡ón en la

mujer, todas coincid¡eron en que es un derecho de todo ser humano

Comentaban al respecto:

"La educac¡ón es muy ¡mportante, porque por ella podemos saber nuestros

derechos".

"La educac¡ón nos perm¡te tener conc¡encia de nuestros derechos, y porque

nosotras tenemos importanc¡a, todos somos iguales. Sin embargo, no nos han

dado nuestro espac¡o".

Las expres¡ones anteriores confirman que el grupo percibe que la educación

puede generar un cambio positivo en sus v¡das. Además, agregaron que a través

de la educac¡ón se ¡ogra abrir y ocupar espacios más importantes, lo que

demuestra que le dan un valor subjetivo a la educac¡ón.

S¡n embargo, la mayoÍa de mujeres, expresó que el proceso educativo se reduc¿

a la capac¡dad de leer y escribir.

Luego se obtuvo ¡nformación sobre los factores que influyeron para no estudiar.

Se obtuvo evidencias relevantes a través de los s¡guientes testimon¡os:

"Yo viví en elt¡empo de la v¡olencia y no pud¡mos estud¡ar, porqire nuestros padres

nos retiraron de la escuelas para que no nos matara el ejército. Yo crecí, y a los 18

años me casé, cuando se f¡rmó la paz ya tenía esposo y dos hüos entonces ya no

pude hacer nada".

D¡cho lestimon¡o fue expresado con muestras de tr¡steza, dolor y llanto, por la

exper¡encia vivida. Algunas, manif¡estan que asistieron a la escuela, pero no
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lograron concluir la pr¡maria, y que sus hios les han

nombre

Se percibe algún grado de conform¡dad por el hecho

escuela. Dos de las madres expresaron interés de

alfabetización, CONALFA.

enseñado a escribir su

de haber as¡st¡do a la

asistir al programa de

Otro de los factores que les ¡mpid¡ó estudiar fue debido a la percepción que los

padres tenían sobre la escuela, ref¡eren que los padres mmentaban:

"La escuela era para aprender a ser haraganes, deben saber trabajar, y mejor

nos llevaban a la f¡nca y por eso muchas de nosotras no aprend¡mos a escribir".

"¿Qué podíamos hacer si ellos son quienes disponen y nosotras tenfamos que

obedecer?'.

El argumento de los padres era que quienes iban a la escuela, no tenlan en

quéocuparse. Esto demuestra que dichas mujeres, vivían la influenc¡a cultural del

patriarcado, donde los hombres ejercen dom¡nio sobre las mujeres.

El grupo de mujeres fueron capaces de expresar l¡bremente que tienen dificultad

de expresión, lo confirma lo siguiente:

'A veces tenemos miedo de responder o hablar, porque uno no sabe cómo dice la

palabra, será que estoy respondiendo bien, estoy hablando mal o estoy

maltratando, uno no sabe". Algunas mencionan: "la educac¡ón es buena, porque

desp¡erta nuestra mente, loshombres ven que la mujer es la que cuida la cocina,

nuestro trabajo es en la tiera y en la ceniza, ellos d¡cen que somos de la ceniza,

nos mantenemos arreglando nuestro com¡da, d¡cen que no tenemos derecho a

estudiar Con el tiempo entendí que tenemos un valor, y tenemos el derecho, no

somos de eso que nos han dicho'.

El grupo se perc¡be con l¡mitantes para ayudar en el proceso educativo de los

hüos, mencionan las expresiones siguientes:
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"Nos cuesta leer y a veces nos mandan notas de la escuela y no sabemos que

d¡ce el contenido. Tenemos que ir con otra persona o vec¡no para que nos explique

lo que dice. Tenemos ser¡os problemas por no leer y también por no hablar

español, muchas veces nos hablan en castellano y no podemos responder porque

no sabemos que nos esta d¡cíendo".

El grupo ¡ns¡stió en la l¡m¡tante de no saber leer y escribir, asl como la limitiante

idiomática, por lo que cabe mencionar que el id¡oma juega un papel muy

¡mportante para fac¡litar la comunicac¡ón entre los seres humanos, brinda

seguridad en las relaciones ¡nterpersonales. S¡n embargo, la mayoría del grupo no

escolarizado, es monolingüé, elemento ¡mportante que les dificulta expresar sus

sentim¡entos y pensamientos en el id¡oma castellano, y según sus expresiones

sienten miedo al comun¡carse con otros.

Dentro de sus recuerdos mencionan que se decía que sólo los hombres tenían

derecho de as¡stir a la escuela. Una de las madres expresó:

"Yo me pongo a pensar que eso no es así, las mujeres tenemos los mismos

derechos, somos seres humanos".

Algunas de las mujeres expresó que los niños aprenden rápido, porque desde

pequeños se les ¡nstruye, "en camb¡o nosotras quizá ya no vamos a aprender'.

Por lo que las madres interesadas en el programa de alfabetizac¡ón, denota la

capac¡dad que reconocen en ellas, aún siendo personas adultias.

Se puede mencionar que las ev¡dencias subjetivas manifestadas indican que

algunas t¡enen una actitud temerosa para padicipar en las act¡v¡dades dentro de la

comunidad y dentro de su prop¡a familia. Además, se sienten no tomadas en

cuenta en el desarrollo de act¡vidades dentro de la comun¡dad.

El grupo experimentra temor de expresarse con otros, responder a extraños, no

comprenden lo que otros dicen, así como opinar frente a otros: "tengo m¡edo de

dec¡r palabras que ofendan".
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Una madre expresó: "pensaba que solo los que leen y escriben t¡enen más

derechos, pues tienen muchos conocimientos y yo no sé nada- Así es nuestra

experienc¡a basada en temod'.

Algunas mujeres, expresaron que si hub¡eran estudiado tendrían un meior trabajo,

y ganarían suf¡ciente dinero para v¡v¡r b¡en. Sin embargo, una de las madres

expresó:

"Si todos fuéramos estudiados, pienso que iampoco podríamos encontrar trabajo,

por ejemplo hay varios muchachos que actualmente están graduados y no

encuentran trabajo. Por eso pienso que aunque hubiéramos estudiado

posiblemente tendríamos el mismo problema, porque cuesta encontrar trabajo

actualmente.

En relación a obtener créditos, una de las madres expresó:

'Hago préstamo para apoyar a mi hio que esta estud¡ando y es el medio que uso

porque no tengo fuente de ingreso".

El resto del grupo manifestó que siente temor de adqu¡rir un présiamo, se les

d¡f¡culia el pago, por no tener un ingreso fijo. Por lo que dec¡den compra-venia de

animales para ayudar al esposo en los gastos de la familia. Sin embargo, hubo

otras expresiones, como las s¡guientes:

'Yo siento que si hago un préstamo, p¡enso que me ahogo, cuando llega la fecha

no tenemos como pagarlo, no vamos a dormiÍ por pensar como pagaÍlo. Aunque

sea con sal o chirmol¡to comemos pero tenemos tranquil¡dad, ese es m¡ ¡dea y mi

forma de pensa/'.

"Hemos ido al banco a pedir préstamos y nos p¡den ún¡camente que nos

organicemos, y no ne@sar¡amente que sepamos leer y escr¡bir"
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"S¡ yo fuera maestra saco un préstamo, sé para que me va a servir, lo voy a usar

de la mejor manera, lo vamos a ut¡lizar tal vez en una tienda, pero estamos

seguros que lo vamos a pagar porque hay un sueldo por el trabajo.

Esto evidencia que no lo ven como una oportun¡dad para invertir y generar las

ganancias que puedan cubrir con el crédito, s¡no lo ven como una deuda

adqu¡rida, sin posibilidades de pago. Además, reconocen que la oportunidad

laboral inluye para conocer como util¡zar el crédito y factibilidad de pago.

Es importante menc¡onar, según expres¡ón de una madre, que se pone en tela de

ju¡cio la educación para efectos de trámites de créditos en el banco.

Las expresiones sigu¡entes, denoian la valorac¡ón que el grupo asigna a los

estud¡os, incluyendo sus derechos como mujeres:

"S¡ hubiéramos ido a la escuela sabríamos desenvolvernos y defender nuestros

diversos derechos como hablar, op¡nar, dialogar con cualqu¡er persona. Cuando

tenemos amplio conocimiento es bueno, pero cuando nó conocemos, nos imp¡de

hablar, incluso hacer cualqu¡er cosa que deseamos".

El gfupo reconoce que los estudios les proporc¡onan conocimientos sobre sus

derechos. Además, tendrian el benef¡c¡o de participar en capacitiac¡ones y otras

actividades importantes, sin llegar a espec¡ficarlas.

Una de las madres expresó:

"Estaríamos más alegres, tendríamos una mejor vida, constru¡ríamos una casa,

compraría un terreno, nos cu¡daríamos más y a nuestros hüos les dariamos una

mejor v¡da, poco a poco nos superaríamos".

El grupo le asigna a los estud¡os, un valor subjetivo relac¡onado con la satisfacción

emocional, cal¡dad de v¡da, así como un valor mater¡al.
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Además, de los benef¡c¡os personales, asignan un valor a los benef¡cios

comunitar¡os, expresando:

'S¡yo fuera maestra apoyaría en la gestión de más aulas para la escuela, veria lo

que no hay, y ayudaría a buscar soluc¡ones".

"Seguramente que la comunidad será diferente aunque muchas veces cuando las

personas se vuelven profesionales se aíslan y solo se enfocan a sus propias

necesldades'.

Al peguntar¡es cómo ven al grupo que logró estudiar, expresaron:

"Son d¡ferentes porque ellas saben leer y escr¡b¡r, no ¡mporta quien venga a

visitarnos, sea licenciado o cualquiera, ellas no tienen miedo porque entienden el

castellano y comprenden lo que les dicen. Para ellas no hay muchos problemas,

no tieñe temor de part¡cipar y opinad'.

"A nosotras nos cuesta comprender muchas cosas, todavía nos da m¡edo

responder lo que nos preguntan".

En general podemos mencionar que el grupo con estud¡os bás¡cos se s¡ente

orgulloso de sus logros, del apoyo del resto de la fam¡lia, ante la ausencia del

padre. Reconocen ¡a participac¡ón que logran tener en el proceso educativo de los

hios, su capac¡dad para participar en activ¡dades de la comunidad, a pesar de no

asumir cargos públicos, por la ¡mportancia que prevalece a su papel como madres

y esposas. Mencionan que las mujeres sin escolaridad, puéden part¡cipar en

act¡vidades de poca complejidad. Además, reconocen la capacidad que poseen

en la toma de decisiones en su vida personal, disponibilidad f¡nanciera, y

adquis¡ción de créditos. Exper¡mentan de alguna manera seguridad para decidir

sobre la invers¡ón de estos, y la capacidad de pago.

El grupo refleja seguddad al expresarse, manejan con fluidez el idioma lx¡l y el

castellano.
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Sin embargo, el grupo sin escolaridad, t¡ene presente la persecuc¡ón y muerte del

padre, como consecuenc¡a del confl¡cto armado. No haber contado

posteriormente, con el apoyo del resto de la familia para as¡stir a la escuela, la

pobreza v¡vida, asl como el trabajo agrlcola al que fueron somet¡das. En algunos

casos, el pensam¡ento del padre sobre la escuela "es para aprender a ser

haraganes, deben saber trabajai', y el papel de sum¡s¡ón que vivieron.

Dicho grupo puede participar en el proceso educativo de los h¡jos. Sienten que no

partic¡pan en activ¡dades comunitarias, no les dan oportun¡dad deb¡do a la falta de

escolarización, le atr¡buyen mayor beneticio si poseen estud¡os diversificados.

Situación diferente que viven las mujeres escoladzadas. Sin embargo, desde el

punto de v¡sta económ¡co, en su mayoría el grupo no le da el beneficio de

¡nvers¡ón, prevalece el temor de no asumirlo debido a inseguridad económica que

v¡ve, Además, v¡ven la barrera id¡omática, situac¡ón que les afecta la comunicación

con otros.

Los dos grupos de mujeres sujetas de estudio t¡ene claro lo ¡mportante que es

la educación, el b¡enestar que ha representado en su cal¡dad de v¡dayen la

expectativa de un futuro mejor para sus h¡jos, no olvidan las d¡ficultades y

l¡mitaciones que tuvieron que pasar. El grupo con formación bás¡ca exper¡menta

sentimiento de satisfacción y orgullo. El grupo no escolarizado man¡festó tristeza

y frustrac¡ón.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

Existe d¡ferencia en la subjetividad de las mujeres que han alcanzado

estud¡os de formac¡ón bás¡ca, se s¡enten capaces y seguras en el desarrollo

ante los diferentes escenarios en que participan, así como estabilidad en el

área económ¡ca, como empleadas del Estado u otras entidades no

gubernamentales, han creado sus propios negoc¡os, como también

t¡enencapac¡dad de administrar sus b¡enes e ¡ngresos económicos propios.

Uno de los efectos subjet¡vos de la educación bás¡ca es la capac¡dad que

han adqu¡rido las mujeres en el proceso de toma de dec¡siones dentro de

su núcleo fam¡liar, como decidir que estud¡en sus hijas, decidir el inicio de

un negocio, continuac¡ón de sus estud¡os, dec¡dir en qué momento tener

h¡jos, adqu¡r¡r responsabil¡dades en lo comun¡tario, part¡c¡pación en

discusiones y proponer ¡deas en proyectos comuniiarios, reflejando ser

mujeres con valor, voz y voto.

Ante las adversidades vividas como comun¡dad lx¡|, el grupo de mujeres

indígenas del área rural expresan que tienen más posibilidad de superar

las lim¡taciones y dit¡cultades que afrontan en su contexto familiar y

comunitario, alcanzando cierto n¡vel de sign¡f¡cación de su sent¡do de v¡da

a través de los estudios básicos.

Ambos grupos de mujeres indígenas ¡xiles, part¡c¡pan act¡vamente dentro

de la fam¡l¡a y comunidad, la d¡ferencia son los roles as¡gnados según su

capacidad de desempeño, susconocimientos, sus aportes, su dom¡n¡o de

lectura y sus habilidades.
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El grupo de mujeres sin escolaridad, dan un valor signif¡cat¡vo a la

educac¡ón, reconocen que ese proceso ayuda a superar el temor de
relac¡onarse con otros, por otra parte reconocen sent¡rse l¡mitadas en su
participación dentro de la comun¡dad, por no tener mayores conocimientos
y pfopuestas.

Las expectat¡vas de vida de las mujeres sin esco¡aridad, se centra

especialmente en los logros que sus hijos alcancen, y consigan superar las

limitantes v¡vidas por ellas.

El grupo de mujeres lxiles con estudios básicos, reconocen el b¡enestar que

les provee el nivel educativo alcanzado, a través de la capac¡dad

económica adqu¡s¡tiva, tales como: compra de tecnología (computadora,

televisores, celulares) casa, muebles, medios de transporte, etc. con
trascendencia hacia los hüos y núcleo familiar al proporcionarles un mejor
nivel de vida.

El grupo

proyectos

subjetiva.

de

de

mujeres con formac¡ón bás¡ca or¡entan su futuro hacia

tipo material más que de desarrollo y realización personal

En el proceso investigativo se ¡dentif¡có mujeres que son parte de la
población de estudio con nivel educat¡vo d¡versificado y univers¡tario. Se
evidenció que sus logros económicos son mayores y su capacidad de
decisión más independientes.
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RECOMENDACIONES

Que las mujeres que han alcanzado formación bás¡ca, realicen foros de

discusión y anális¡s sobre las experiencias v¡vidas, y proyecciones para el

desarrollo de su fam¡lia y comunidad. Esta in¡ciativa puede ser asumida por

las autoridades munic¡pales, instituc¡ones del Estado con presenc¡a en la

reg¡ón, de las ONG'S locales o ¡niciativa pr¡vada para fac¡litar

f¡nanc¡amiento. contactos y referencias necesarios.

Que la un¡vers¡dad promueva en los estud¡antes, ¡a realización de

invest¡gac¡ones en mujeres indigenas que han logrado estudios de nivel

diversificado, para dar a conocer a la comun¡dad la ¡mportanc¡a y el impacto

de la educación. Además, social¡zarlo con las prop¡as comun¡dades, y

comprometer a diversas ¡nstancias locales para facil¡tar el seguim¡ento de

estud¡os.

Que los proyectos de EPS en Ps¡cología promueva la capacitac¡ón a

mujeres ¡ndígenas no escolar¡zadas, que contribuya a mejorar su calidad

de v¡da, como se demostró en este estudio. Debe cons¡derarse su

segu¡miento y profundización con efectos concretos de despertar la

conciencia de todos los grupos ¡nvolucrados.

Que el centro educat¡vo de San Fel¡pe Chenlá, promueva en la comun¡dad

la importancia de la educación en la mujer y el impacto que genera para el

desanollo de la famil¡a y la comun¡dad-

Que los docentes de la escuela Rural M¡xta de San Felipe Chen¡á, fomente

en la comun¡dad, la ¡mportancia que los estudiantes f¡nalicen cada ciclo

educat¡vo, a su vez la necesidad de alcanzar n¡veles de estud¡os

superiores, y que valoren los benefic¡os que conlleva.



Que las autor¡dades educativas, docentes y líderes comunilarios, capaciten

a los padres de fam¡lia sobre la importancia de la educación en la mujer,

demostrando los grandes beneficios de quienes han perseverado, ut¡l¡zando

los ind¡cadores del presente estudio.

Que los padres de familia y autor¡dades educat¡vas locales, estimulen a la

niñez, espec¡almente a la n¡ña de las áreas rurales para que tengan mayor

oportun¡dad de cont¡nuar su formac¡ón básica y d¡versificada facilitando lo

medios, propuestas y gestión f¡nanc¡era para el efecto.
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ANEXOS



INSTRUMENTO No. 1

GU!A DE CONVERSACION INDIVIDUAL
Mujeres con formación bás¡ca

Actividad Edad
Escolaridad Estado C¡v¡l

Objet¡vos:
¡dentificar el desarrollo participativo y económjco relacionado con los conocimientos
de la educación básica.

Indagar sobre los proyecios de vida cor¡o vajoración colateral a los ir¡pactos de la
formación básica recibida.

1. ¿Qué le motivó para seguir estudiando?

2. ¿Qué dificultades vlvió al continuar los estudios básicos?

3. ¿Qué significa para usied haber recibido educación básica?

4- ¿Qué ha significado para su familia que usted haya recibido estudjos bás cos?

5- ¿Cree usted que os estud¡os influyeron en su vida para decid t cuándo casarse
y elegir a su parela?

¿Usted decide o decidió cuando y cuantos hijos tener?

¿Considera usted que los estudjcs le ayudan en la administración de sus
ganancias económicas y el gasto del hogar?

¿Los estudios le ayudan a facilitar e proceso de educación de sus hijos?

¿Los estudios recibidos le brindan a oportunidad de padicipar actvamente
en grupo de mujeres para ayudar a la comunidad?

10- ¿Cree que por os estudos rea tzados la podrían tomar en cuenta para
desenseñar cargos públicos (comltés, auditoria de obra pública, etc.)

11. ¿Cree que una rnLrjer sln estudios puede pa¡licipar en grupos de mujeres para
ayudar a la comunidad?

12. ¿Cóno cree usted que la ven las demás personas dentro del grupo, por haber
estudiado?

Nota: la emocio¡alidad durante cada resp!esta, elemplo: sonrie, eleva tono de voz con a egría,
llora, eleva tono de voz con enojo frunce e ceño, otros, se utilizará corno indicador para
profLrndizat lo que interesa aver guar.

6.

7.

B.

9.



INSTRUMENTO No.2

GUIA DE CONVERSACION GRUPAL
Mujeres con formación bás¡ca

Obietivos:
ldentificar el desarrollo participativo y económico relacionado con los
Lonocin_iertos de la educacióa b¿sicd

lndagar sobre los proyectos de vida como valoración colateral a los impactos de la
formación básica recibida

'1. ¿Creen ustedes que la educación en las mujeres es importante? ¿por qué?

2. ¿Quién o quienes ayudaron para que ustedes estudiaran?

3. ¿Qué decía la gente de que ustedes estudiaran? como se sentían?

4. ¿Con los estudios recibidos como apoyan a su comunidad?

5- ¿Creen que haber estudiado ha ayudado en su sltuación económica? expliquen en
que forma?(elegir un trabajo, asociarse a cooperativa, inversión Ce dinero en
negocio, préstamo, ahorro, relación con los hljos, con el esposo, participacion en
grupos de mujeres, y otros)

6. Haber estudiado les ha ayudado a aprovechar de mejor rnanera eldi¡ero?

7. Han existido organizaciones, comltés o grupos que han ayudacio en sus vidas?
cuáles?

B. ¿Los estL¡dios recibidos le ayudaron a conocer y hacer valer su derechos como
mujeres?

g. Con os esluoios qJe lie er l^lsia ¿ho d uomo.e ven e1 el fLtu,o?

Nota: la emocionalidad durante cada respuesia, ejemplo: sonríe, eleva tono de voz con
alegria, llora, eleva tono de voz con enojo, frunce el ceño, otros, se ut]lizará como
¡nd,c¿dor o¿.a profundizar lo que inte.esa ¿ver q.tdr.



INSTRUMENTO No.3

COMPLETAMIENTO DE FRASES
Muieres con formación bás¡ca

Activ¡dad
Escóláridad

Edád
Estado C¡v¡l

Objelivos:
ldentlficar el desarrollo participativo y económico relacionado con los
c0nocrmien:os de la educación b¿.ica.

lndagar sobre los proyectos de vida como valoración colateral a los impactos de la
formación básica recibida.

,] DECIDI SEGUIR ESTUDIANDO PARA.

2. LOS ESTUDIOS RECIBIDOS [,4E AYUDAN A DECIDIR SOBRE.

3. LOS ESTUDIOS ME PREPARARON PARA ENFRENTAR.

4. PARTICIPAR EN GRUPOS DE LA COMUNIDAD IV1E AYUDA A SENTIR¡,4E.

5. EL TRABAJO QUE REALIZO EN LOS GRUPOS DE LA CO¡IUNIDAD.

6. LA SOLUC]ON A I\,41S PROBLEI\,IAS DE FAII'IILIA ES MEJOR DEBIDO A.

7. EL ESTUDIO RECIBIDO AYUDA A OUE I"1I NEGOCIO.

B. EL HABER ESTUDIADO HACE SENT]Rf\4E.

L N¡l SALUD Y LA SALUD DE l\,41 FAlv4lLlA HA I\¡EJORADO GRACIAS A I\,11S

ESTUDIOS POROUE

Nota: la ernocionalidad durante cada respuesta, ejemplo: sonríe, eleva tono de voz con
alegría, llora, eleva tono de voz con enojo, frunce el ceño, otros, se utillzará coinc
rndi.ado/ p¿r¿ profurdiz¿r lo qJe inLe,esd averigJdr.



INSTRUMENTO No. 4

GUIA DE CONVERSACION INDIVIDUAL
Mujeres que no han rec¡bido formación bás¡ca

Edad

Objet¡vo: Conocer las expectativas de calidad de vida que n'raneja el grupo de mujeres
que no recibió educacíón básica.

1. ¿.Qué dificultades tuvo para estudiar?

2. ¿Cómo se siente usted no haber recibido educación?

3. ¿Qué beneficio ha recibido o dejado de recibir su familia, por no haber estudiado

4. ¿Usted participa dentro de algún grupo en la comunidad? Si En qué forma?
o No Poi qué?

5. ¿Cómo cree usted que la ven las demás personas dentro delgrupo, por
6. no haber estudiado?

7. ¿Cree usted que No haber estudiado influye/influyo en su vlda para elegir a sLl
patqa?

8. ¿Ud. decidió cuando casarse, cuando y cuantos hijos tener?

g. ¿Es fáci para ud. pait¡cipary decidir en a educación de sus htos?

10. ¿Tiene alguna difícultad para manejar el gasto del hogar y sus ganancias
económicas?

11 ¿Usted tiene iibeñad para decidll. trabajar y que hacer con su dinero?

'12. ¿Ud. quiere agregar sobre alguna sitLración que le ha pasado por no haber
esllrdiado?

Nota: la emodonalidad durante cada respuesta, ejemplc: sonríe, eleva tono de voz con
alegría, llora, eleva tono de voz con enojo, frunce el ceño, otros, se utilizará como
.ndicador oara profulorzar lo que intetesd dve¡tgLd.

lscolaridad: lAcfiüdad:
Estádo Civil:



INSTRUMENTO lJo. 5

GUIA DE CONVERSACION GRUPAL
Mujeres que no han rec¡bido formac¡ón bás¡ca

Objetivo:
Conocer las expectativas de calidad de vida que maneja elgrupo de mujeres que
no recibió educación básica.

¿Creen ustedes que la educación en las mujeres es importante? ¿por qué?

¿Quién o quienes influyeron para que ustedes no estudiaran?

¿Qué comentaban sus papás a los familiares, vecinos y a ustedes en relación a asisti¡ a
la escuela?

¿Cómo se sentÍan con los comeniarios?

¿Qué rnitantes o experiencias han tenido por no haber estudjado?

¿Han obtenido algún beneficio de crédito o préstamo?

¿No haber estudiado le afecta en invertir el dinero en un negocio que Ies de
beneficios?

¿Creen qLre esludiar les ayudaría a conocer y hacer valer su derechos
Como mujeres?

¿Creen que estarían mejor si hubieran estudiado?

¿Cuenten en qué estaría mejor ja corrunidad si estudiaran?

Nota: ¡a emocionaiidad durante cada respuesta, ejemplo: sonríe, eleva tono de voz con
alegría, llora, eleva tono de voz con enojo, frunce el ceño, otros, se ulilizará como
ir dr "oor 

p"¡" p olL ^d.¿¿r lo que inte¡esd aver'gu¿



INSTRUMENTO No. 6

COMPLET, AMIENTO DE FRASES
Mujeres que no han recib¡do formac¡ón bás¡ca

Objet¡vo:
Conocer ias expectaiivas de calidad de vida que maneja el grupo de mujeres que
no recibió educación básica-

1. POR NO HABER ESTUDIADO CREO QUE SOY.

2, SI HUBIIM ISTUDIADO SERIA.

3, SI HUBIERA ESTUDIADO ESTARIA PREPARADA PARA,

4. PARTICIPAR EN GRUPOS DE LA COI\,IUNIDAD I\,1E HACEN SENTIR.

5. NO HABER ESTUDIADO AFECTA A I\,1I FAI\,1ILIA EN.

6. SI HUBIERA ESTUDIADO IV]I SITUACION ECONOI\IICA SERIA

7, NO HABER ESTUDIADO ME HACE SENTIR.

B. MI SAT.UD Y LA SALUD DE MI FAIV]ILIA SERIA IVIEJOR DEBIDO A.

Nota: la emoc¡ona ldad durante cada respuesla, ejeinpLo: sonríe, eleva tono de voz con
alegría, lora, eieva tono de voz con enojo, frunce el ceño, okos, se utilizará como
indicador p¿'a p'olunoi,,ar lo qüe interesa ave.igJar

Estado Civil




