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RESUMEN EJECUTIVO
 

El 29 de enero de 1,991, por primera vez en Guatemala, se convoc6 a agentes
decisores del sector piblico y privado a participar en una conferencia nacional para discutir 
el papel que juega ]a educaci6n de la nifia en el desarrollo econ6mico y social del pafs. El
Primer Encuentro Nacional "Educando aIa Nifia: Lograremos el Desarrollo de Guatemala," 
fue la culminaci6n de dos afhos de discusiones y estudios que demostiaron la importancia
de este tema para el futuro del pals. La Misi6n de A.I.D. en Guatemala, el Representante
Residente en Guatemala del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ]a
Oficina Nacional de la Mujer del Ministerio de Trabajo patrocinaron el Encuentro. La 
comisi6n organizadora incluy6 a representantc, de estas organizaciones y de instituciones 
del sector privado; incluyendo la Fundaci6n para el Desarrollo (FUNDESA), la Universidad 
Rafael Landfvar, DataPro, S.A. y ;i Asociaci6n G uatemalteca de Educaci6n Sexual (AGES). 

En la conferencia se presentaron a los participantes datos a nivel mundial y nacional 
sobre la relaci6n de la educaci6n primaria de las nifias y el desarrollo social y econ6mico.
Durante los grupos de trabajo, los participantes revisaron los datos presentados y
concentraron su atenci6n en identificar las polfticas que favorezcau eI desarrollo social y 
econ6mico de Guatemala. 

Este resumen ejecutivo incluye una resefla de los datos presentados durante la 
conferencia y un resumen de las acciones tomadas por los paricipantes con respecto a la 
educaci6n de las nifias en Guatemala. 

X.Cull fue ia informaci6n presentada durante el Encuentro? 

Durante los 6ihimos diez aftos, los parses en vfas de desarrollo Ian atravesado severas 
crisis econ6micas las cuales han exigido que las agencias locales, nacionales e
internacionales estudien a fondo los factores que contribuyen al desarrollo de un pais. Estos 
estudios han proporcionado valiosa informaci6n sobre la relaci6n positiva que existe entre 
el nivel de educaci6n de la poblaci6n -en especial de las nifias- y el desarrollo econ6mico 
de un pals. 

ZOu6 informaci6n contienen los datos mundiales? 

Los parses que no desarrollan sus recursos humanos sufren serias consecuencias 
econ6micas y sociales. El nivel de productividad industrial y agrfcola asf como las 
condiciones de vida, de salud y nutrici6n son significativamente mdis bajos en los 
pafses donde la gran mayorfa de la poblaci6n no ha recibido educaci6n. Dichas 
condiciones implican un alto costo en ll'w recursos de un pais, por la necesidad de 
incrementar los gastos para mantener 1L salud y bienestar de la poblaci6n. 



En los pafses donde los gobiernos han invertido en la educaci6n de las nifias, la 
inversi6n ha sido "restituida" a trav6s de una mayor participaci6n de la mujer en el 
sector laboral moderno y asalariado y un incremento concomitante en la 
productividad econ6rnica; la reducci6n de la mortalidad materno-infantil; el 
mejoramiento de la nutrici6n de los niftos y la salud de la familia; y el aumento de 
]a esperanza de vida. En gran parte las elevadas tasas de analfabetismo de las 
mujeres en todo el mundo se deben a las altas tasas de deserci6n escolar de las nifias 
que son significativamente mayores que las de los nifios. Debido a un complejo 
conjunto de factores, las niflas que ingresan a la escuela tienden a tener tasas de 
ausentismo ms aitas que los nifios y ,ioundonan ]a escuela despu6s del primero, 
segundo o tercer afio de primaria. CLando las nifias se retirain de la escuela sin 
haber completado de cuatro a seis ahios de primaria, hay una tendencia a olvidar las 
destrezas bdsicas de lectura y escritura. Las evidencias sugieren que el aumento I 
ia retenci6n de las nifias en la escuela primaria es la soluci6n a las altas tasas de 
analfabetismo mundial. 

iOu6 indican los datos de Guatemala? 

De todos los parses del Hemisferio Occidental, Guatemala ocupa el segundo lugar 
en analfabetismo femenio: una de cada dos mujeres no sabe leer ni escribir. De 
todas las mujeres guatemaltecas, 45 por ciento tienen menos de un afho de educaci6n 
y de las mujeres indfgenas, menos de una de cada tres ban recibido educaci6n 
formal. Las nifias guatemaltecas tienen escasas oportunidades educativas y los 
obstculos son ain mayores para las nifias de las escuelas rurales. Los patrones de 
baja retenci6n escolar de las nifias de ,reas rurales tienen un impacto en el pafs. Un 
modelo analftico de la matricula indica que de todos los nifios que ingresan a la 
escuela primaria, ya sea en el Area rural o urbana, solo la mitad de ellos terminan 
el sexto afio. Aunque las nifias de ,reas rurales constituyen 36.5 por ciento de la 
poblaci6n escolar en total, finicamente un 11.8 por ciento de las nifias que ingresan 
al sexto afto proviene. de direas rurales. (Estos datos de matrfcula se reportan el 
primer dfa del afio escolar y por lo tanto no reflejan el alto indice de deserci6n que 
ocurre a lo largo del a,9o). 

De acierdo al anlisis reciente de datos estadfsticos guatemaltecos, basados en 
estudios realizados entre 1,987 y 1,989 y presentados durante la conferencia, existe 
una relaci6n directa entre las nifias que reciben cuatro a seis afios de educaci6n 
primaria y los indicadores de educaci6n, sajud, empleo y bienestar de la familia. 
Adicionalmente, varios estudios demuestran que hay una relaci6n positiva entre ]a 
educaci6n y el uso de atenci6n prenatal en dreas urbanas y rurales. Como sabemos, 
la atenci6n prenatal corno medida de salud preventiva es un indicador positivo de 
la salud de la madre y el recidn nacido. Tambidn existe una relaci6n directa entre 
la atenci6n prenatal y la reducci6n de la mortalidad materna. 
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En todo el pars, s6lo 34.2 por ciento de las mujeres guatemaltecas entre 15 y 44 afios 
de edad recibieron atenci6n prenatal durante su iltimo embarazo. En ,reas rurales 
un poco mis del 15 por ciento de las madres sin educaci6n recibieron atenci6n 
prenatal mientras que, ms del 57 por ciento de las madres con cuatro a seis afios 
de educaci6n recibieron esa atenci6n. 

Una marcada relaci6n inversa existe entre la educaci6n primaria dc !a madre y la 
mortalidad infaritil. La mortalidad infantil es dos veces mayor entre laE mujeres que
han recibido un mfnimo de educaci6n y aquellas que completaron el sexto afij de 
primaria y recibieron alguna educaci6n secundaria. 

La edad en que una mujer contrae matrimonio por primera vez se eleva 
consistentemente de acutrdo con su nivel de educaci6n, resultando en una diferencia 
6e cuatro afios entre las mujeres sin educaci6n formal y las que completaron 
primaria y algo de educaci6n secundaria. Si se retrasa la edad del matrimonio o la 
uni6n, se pospone la edad en que la mujer tiene su primer hijo. Como consecuencia 
se reducen los riesgos de salud materno-infantil asociados con embarazos 
prematuros. Finalmente, es probable que las mujeres que poseen alto nivel educativo 
participan en el mercado de trabajo. En Guatemala, 20 por ciento de las mujeres con 
un afio de educaci6n trabajan activamente, comparado con el 85 por ciento de los 
hombres con el mismo nivel de educaci6n. En cambio, ]a participaci6n econ6mica 
de las mujeres que recibieron cuatro a seis afhos de educaci6n Ilega al 50 por ciento, 
es decir, la educaci6n favorece el empleo productivo de ]a mujer en el trabajo. 

Esta informaci6n, ademds de los datos presentados durante el Encuentro, concuerdan 
con las conclusiones de los estudios realizados a nivel mundial acerca de la relaci6n 
de educaci6n de la nifia y el mejoramiento de los indicadores de desarrollo social y 
econ6mico. 

,Qu6 resultado tuvo el Encuentro Nacional, "Educando a la Nifia: Lograremos el 
Desarrollo de Guatemala"? 

Una vez analizados los dates guatemaltecos, los participantes Ilegaron a ]a conclusi6n 
que las instituciones del sector pfiblico y privado deben tomar medidas inmediatas para 
mejorar ]a educaci6n de las nifias. Adem.s, los participantes acordaron que existen una 
serie de factores que han limitado el avance educativo de las nifias en Guatemala. Por lo 
tanto, las bajas tasas de promoci6n escolar de las nifias y las altas tasas de analfabetismo 
femenino no se deben exclusivamerte a un solo factor (por ejemplo, actitudes de los padres,
valores culturales, calidad de la ensefianza). Los participantes concluyeron que cada 
instituci6n, ya sea pfib!ica o privada, debe tomar parte activa en la superaci6n de los 
obstculos que impiden la promoci6n de las nifias en las escuelas. Unicamente a trav s de 
la cooperaci6n institucional se lograrn rpidas mejoras conducentes al desarrollo social y 
econ6mico de Guatemala. 



En 'a filtima sesi6n plenaria de la conferencia los participanti-s uninimemente 
nianifestaron que si no hay polfticas gubernamentales especfficas que promuevan la 
educaci6n de las nifias, es poco probable que las pricticas gubernamentales, institucionales, 
familiares, comunales y escolares sean cambiadas. En la plenaria tambi6n se acord6 crear 
una Comisi6n Nacional de Educaci6n para la Nifta y se nombraron 12 lfdercs de 
instituciones del sector ptblico y privado para conformar la Comisi6n Nacional. Dos 
mandatos inmediatos se establecieron para la Comisi6n Nacional: 

" 	Desarrollar un plan de emergencia nacional pzra abordar la educaci6n de las 
nifias en Guatemala enfatizando el papel que debe desempefiar, no solamente el 
sector pfiblico, especfficamente el Ministerio de Educaci6n, sino tambi~n cada uno 
de los participantes en ]a economfa nacional (Ministerios de Finanzas, Econornfa, 
Agricultura, Desarrollo, Trabajo, Caminos y Defensa) e instituciones del sector 
privado (banca, industria y agricultura). 

* 	 Crear una campafia nacional de concientizaci6n para informar al pfiblico en 
general de la importancia que tiene la educaci6n de la nifia para el desarrollo de 
Guatemala. 

En la clausura, la reci~n formada Comisi6n Nacional de Educaci6n para la Nifia, 
expres6 su compromiso de responder a los mandatos de la conferencia y mantener una 
estrecha cooperaci6n multi-sectorial e interdisciplinaria -un paso significativo y ambicioso 
para el futuro de Guatemala. 
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i. RECONOCIMIENTO
 

Los autores desean expresar su agradecirniento a Liliana Ayalde y Richard Martin, 
quienes reconocieron ia importancia que tiene la educaci6n de la nifia para el desarrollo 
de Guatemala y brindaron la asesoria y el apoyo para Ilevar a cabo esta actividad. Al 
mismo tiempo, los autores desean hacer extensivo este agradecimiento al Dr. Barry Smith, 
cuya creencia en el papel que juega la educaci6n de ]a nifia y la mnjer para lograr ia paz 
rundial, sirvi6 coflO Lin catalizador para movilizar los esfuerzos dentro de la Misi6n A.I.D. 
en Guatemala. 

Los autores taml)i6n desean agradecer a las instituciones patrocinadoras (ie hicieron 
posible este evento: La Misi6n A.I.D. en Guatemala, ]a representaci6n del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ]a Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) 
adscrita al Ministerio die Trabajo y Previsi6n Social, y representantes de FUNDESA 
(Fundaci6n para el Desarrollo); asf mismo, a la Asociaci6n Guaternalteca de Educaci6n 
Sexual (AGES) por el apoyo logfstico proporcionado en la planificaci6n y desarrollo del 
Encuentro Nacional. Adicionalmente, se hace extensivo el aprecio a Mario Natiulsius, 
Isabel Nieves, Derek Steele, y Gloria TIjab quienes colaboraron como facilitadores en el 
Encuentro; a Neftaif Ilernandez, Lucy Martinez Montt, Eugenia de Monterroso, Bruce 
Newman, Mlarfa Luisa Beltranena de Padilla, Magali de Rodil, Magda Bianchi de Serrano, 
y Tony Zaed quienes hicieron contrihuciones sustanciales al Encuentro. 

La Comisi6n Organizadora del Encutentro Nacional estuvo integrada por: Lucrecia 
Alegrfa (PNUD), Beatriz Bezmalinovic (DataPro, S.A.), Carmen de Ciceres (ONAM), 
Susan Clay (Misi6n All) en Guatemala), Carmen de Monterroso (AGES), Gabriela Ntfiez 
(Juarez y Asociados; Universidad Rafael Landivar), y Gloria Tujab (Consejo Mundial de 
Pueblos indfgenas). 

Los autores est-dn muy agradecidos con las siguientes personas por su colaboraci6n 
en la organizaci6n del evento y en la producci6n de este docuniento: Angelina Collfa, Silvia 
de EnrfquCz, Victoria Gir6n y Sandra L6pez y a Gilberto M6ndez, por su ayuda editoricl. 

Esie documento fue i)rodUcitl coil financiamiento de la Misi6n A.I.D. en Guatemala. 
Los puntos de vista expresados en este informe son responsabilidad de los autores y no 
necesariamente reflejan los )tUltos de vista ie la Agencia para el Desarrollo Internacional, 
de la Representaci6n en Guatemala del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
de la Oficina Nacional de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, ni de 
FUNDESA. 



H. INTRODUCCION
 

El 29 de enero de 1991 se realiz6 un evento hist6rico en Guatemala. Por primera 
vez en cualquier pafs del mundo, lfderes del sector privado y pu'blico se reunieron para 
formular recomendaciones sobre polfticas reJacionadas con un tema anteriormente poco 
conocido: el papel que juegan cuatro a seis afios de educaci6n primaria de una nifia en un 
pafs en vfas de desarrollo econ6mico y social. En este Encuentro Nacional,"Educando a la 
Nifia: Lograremos el Desarrollo de Guatemala", se presentaron datos guatemaltecos 
recientemente analizados sobre la relaci6n existente entre la educaci6n de la nina y el 
desarrollo de Guatemala, a lderes en el campo de los negocios, agricultura, industria, 
gobierno y religi6n. Las experiencias anteriores de estos lfderes con el sistema educativo 
del pais y sus problemas eran limitados. Sin embargo, la convocatoria de los participantes 
se bas6 en la convicci6n que el compromiso de los sectores pfiblico y privado de Guatemala 
es necesario para mejorar las oportunidades educativas de las nifias. De lo contrario, el 
potencial productivo de tin gran sector de la mano de obra del pafs permanecerd 
desatendido y, una proporci6n considerable de recursos humanos y materiales, no estar. 
siendo aprovechada para favorecer el desarrollo de Guatemala. 

,Qu6 hay de nuevo en cufnto al papel que juega la educaci6n de la nifia en el desarrllo 
de un pafs? 

El papel de la mujer en el desarrollo ha sido un ,Area de interes para las instituciones 
internacionales durante los 6ltimos 20 afios. Evidencias alrededor del mundo han 
demostrado ]a importancia del trabajo de ]a mujer en ]a producci6n industrial y en la 
agricultura de los parses, particularmente en los que est.n en vfis de desarrollo, donde las 
mujeres son responsables de la producci6n de aproximadamente un 60 por ciento de ]a 
agricultura (Sivard, 1985). Instituciones internacionales han dirigido sus esfuerzos a mejorar 
las oportunidades de cr6dito de las mujeres, formar cooperativas para aumentar su 
integraci6n en programas de desarrollo de todo tipo, y reducir los altos niveles de 
anal fabetismo. 

Las investigaciones a nivel mundial ban demostrado que las mujeres que han recibido 
de cuatro a seis afios de educaci6n primaria, tienen tasas significativamente mds bajas de 
fecundidad, mortalidad y morbilidad infantil, desnutrici6n, analfabetismo, y a la vez tasas 
significativamente altas de empleo, productividad, salud y nutrici6n. Este ballazgo, 
acompafiado de las serias discrepancias en los parses en vfas de desarrollo entre el 
rendimiento escolar de nifios y nifias en cuanto a las tasas de deserci6n, retenci6n, y 
promoci6n, ha exigido tin detenido examen del papel que desempefia ia educaci6n de las 
nifias en el desarrollo y un Ilamado a los gobiernos para que tomen en cuenta este asunto 
clave para el desarrollo. 
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Un estudio del Banco Mundial de aproximadamente 200 parses demostr6 que las 
naciones que en el pasado han invertido fuertemente en ]a educaci6n primaria de las nifias, 
se ven beneficiados por una mayor productividad econ6mica, una menor mortalidad 
materno-infantil, una mayor esperanza de vida tanto para hombres como para mujeres, y 
tasas menores de fecundidad que aquellos parses que no han invertido en la educaci6n 
primaria femenina (King, 1990).. Hasta ahora, se le ha dado poca atenci6n a la educaci6n 
de las nifias; ahora Guatemala se encuentra a ]a vanguardia en los esfuerzos mundiales para 
responder a esta problem.tica clave para el desarrollo. 

ZC6mo atrajo este tema la atenci6n de los agentes decisores de Guatemala? 

En 1985, y posteriormente en 1988, ]a Misi6n A.I.D. en Guatemala llev6 a cabo 
evaluaciones del sector educativo en el pals (Academy for Educational Development et al., 
1985: 1988). Estos estudios mostraron las altas tasas de analfabetismo entre las mujeres, 
particularmente en las ireas rurales (segundo lugar despu6s de Haiti entre los paises en el 
Hemisferio Occidental), y el alto nivel de deserci6n y las bajas tasas de retenci6n escolar 
de las nifias. Estas evaluaciones recomendaron que el sistema educativo del pals 
identificara los m6todos para incrementar las tasas de inscripci6n escolar, retenci6n y 
promoci6n de las nifias. 

A principios de 1989, el Ministerio de Educaci6n y la Misi6n A.I.D. en Guatemala 
disefharon el Proyecto "Fortalecimiento de ]a Educaci6n Bdsica" (BEST), consistente en un 
conjunto complejo de actividades para apoyar los esfuerzos del sistema educativo nacional, 
en la b6squeda de mejoras en las condiciones educativas en Guatemala. Un irea general 
de inter6s denirc del proyecto, era el mejoramiento de las condiciones educativas de las 
niflas (por ejcmplo, investigaci6n sobre la retenci6n escolar de las nifias). Sin embargo, 
puesto que habfa tan poca informaci6n documentada sobre estas condiciones, ne se 
propusieron soluciones especfficas en el disefio del Proyecto. 

Sin embargo, debido a la marcada evidencia de la relaci6n existente entre la 
educaci6n de las nifias y el desarrollo social y econ6mico, la Misi6n A.I.D. en Guatemala 
inici6 una serie de actividades en 1989 para explorar a fondo la condici6r de la educaci6n 
de las nifias en Guatemala, a fin de identificar las actividades pertinentes en el Proyecto 
BEST. 

Documento de Descripci6n de la Nlisi6n 

Como punto de partida de una estrategia global, ]a Misi6n A.I.D. en Guatemala 
contrat6 al Dr. Barry Smith para estudiar esta problemdtica y elaborar un documento 
descriptivo en donde se examinara la relaci6n entre la educaci6n primaria de las 
nifias y el desarrollo social y econ6mico. 
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Como resultado de la revisi6n de la informaci6n disponible, el Dr. Smith recomend6 

que la Misi6n condujera: 

* 	Una revisi6n bibliogrdfica de las investigaciones realizadas en Guatemala. 

* 	Una biisqueda de la literatura mundial sobre ]a relaci6n entre la educaci6n de las 
nifias y el desarrollo social y econ6mico. 

* 	Un andlisis de tres bases de datos existentes en Guatemala a fin de obtener 
informaci6n estadfstica para realizar otros estudios, 

Cada una de estas actividades tendrfa como prop6sito responder a la pregunta: 
Cuil es la relaci6n entre ]a educaci6n de las nifias (cuatro a seis afios de educaci6n 

primaria) y el desarrollo social y econ6mico? 

Revisi6n de la literatura especifica en Guatemala 

Como primer paso para estudiar las necesidades en Guatemala, la Misi6n A.I.D. en 
Guatemala contrat6 al Centro de Informaci6n y Documentaci6n Educativa de 
Guatemala (CINDEG) localizado en la Universidad Rafael Landfvar, para Ilevar a 
cabo una b6squeda de investigaciones, publicaciones y bases de datos de Guatemala 
(Sazo de M6ndez y M. L. de G6mez, 1990). 

La bfsqueda de la literatura concluy6 que en Guatemala no se han realizado ni la 
investigaci6n ni la planificaci6n necesarias para identificar las causas de los 
desproporcionados fndices de deserci6n y retenci6n de niftos y nifias, es decir, 
investigaci6n y planificaci6n que pueda brindar informaci6n para elaborar polfticas 
educativas a nivel nacional y local. Adicionalmente, la bNisqueda de la literatura 
mostr6 que las organizaciones, cuyas actividades estdn relacionadas en alguna forma 
con la educaci6n, no han enfocado de manera unificada las preocupaciones comunes 
y acciones potenciales que puedan resolver el problema. 

Bfisqueda de la literatura mundial 

Para poder completar el estudio local, las Oficinas de la Mujer en el Desarrollo y de 
Ciencias y Tecnologfa (Agencia para el Desarrollo Internacional, Washington, D.C.) 
llevaron a cabo una brisqueda de la literatura mundial sobre el mismo tema, 
reuniendo en un documento la extensiva investigaci6n que ha sido publicada sobre 
la relaci6n entre la educaci6n de las nifias y el desarrollo social y econ6mico (Floro, 
M. y J. Wolf, 1990). 
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An'lisis de tres bases de datos guatemaltecos 

Adicionalmente, con fondos de la Misi6n A.I.D./Guatemala, DataPro, S.A., con la 
asistencia del Instituto Nacional de Estadfstica (INE) analiz6 tres grandes bases de 
datos desagregados por sexo de muestras representativas nacionales. El objetivo de 
esos anfilisis fue proporcionar informaci6n especffica sobre la relaci6n entre la 
educaci6n primaria de las nifias y los indicadores de desarrollo social y econ6mico 
de Guatemala. El informe final sirvi6 como base de discusi6n en el Encuentro 
Nacional, "Educando a ]a Nifia: Lograremos el Desarrollo de Guatemala". 

Por qud se organiz6 un evento para agentes decisores y cu'iles fueron sus objetivos? 

Los resultados del anilisis de los datos de Guatemala fueron tan impactantes, que 
la Misi6n A.I.D en Guatemala sugiri6 que ]a evidencia sobre la importancia que tiene la 
educaci6n de las nifias para el desarrollo de Guatemala, fuera presentado a los lderes del 
pais para ayudarlos en los esfuerzos de planificaci6n nacional. La conferencia internacional, 
Educaci6n Para Todos, Ilevada a cabo en 1989 en Tailandia, sefial6 que los gastos que se 
relacionan con la cducaci6n de las nifhas son fondos debidamente utilizados. Los recursos 
invertidos en ]a educaci6n de las nifias, logran m6ltiples beneficios en el desarrollo social 
y econ6mico y en ahorros reales para tin pais. 

Por esta raz6n, los patrocinadores del Encuentro, se dirigieron a los lfderes del pals 
para atraer su atenci6n sobre la importancia de la educaci6n de las nifias como una soluci6n 
clave a los problemas del desarrollo del pafs, y para brindarles una opor:unidad de formular 
recomendaciones sobre polfticas conducentes al mejoramiento de la educaci6n de las nifias 
en Guatemala. 

,Quidn patrocin6 el evento? 

El financiamiento para este evento fue proporcionado por la Misi6n A.I.D. en 
Guatemala; su organizaci6n e implementaci6n fue ur esfuerzo conjunto de instituciones del 
sector piblico y privado y personas particulares. Un elemento clave en ]a organizaci6n fue 
el convencimiento que la cooperaci6n inter-institucional e inter-sectorial era fundamental 
para el 6xito del evento. Es asf que se busc6 el co-patrocinio de instituciones 
internacionales y nacionales, de instituciones del sector pfiblico y privado asf como de 
personas particulares. 

Debido a la participaci6n fundamental a nivel mundial en asuntos de la educaci6n 
y salud de la mujer y de ]a nifia, la Misi6n A.I.D. busc6 el co-patrocinio de la representaci6n 
en Guatemala del Programa de Naciones Unidas para el Desarrolio (PNUD). 
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Asf mismo, se solicit6 el co-patrocinio de la Oficina Nacional de la Mujer (del 
Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social), por el conocimiento y experiencia que esta oficina 
tiene en asuntos y actividades relacionados con la mujer y las nifias en Guatemala. 
Finalmente, en vista del notable trabajo de apoyo conducente al mejoramiento educativo 
de Guatemala, se solicit6 a los representantes de la Fundaci6n para el Desarrollo 
(FUNDESA) asumir un papel importante en la organizaci6n de este evento. 

ZQui~n planific6 el Encuentro Nacional? 

El Encuentro Nacional fue planificado por representantes de las tres instituciones 
patrocinadoras y por representantes de las siguientes organizaciones: La Asociaci6n 
Guatemalteca de Educaci6n Sexual (AGES), contratada para encargarse de ]a logfstica del 
evento; DataPro, S.A. responsable de la realizaci6n del andlisis de ]a informaci6n especifica 
de Guatemala relacionada con la educaci6n de la nifta yel desarrollo; la Universidad Rafael 
Landivar, una Universidad Cat6lica privada en Guatemala; y el Consejo Mundial de Pueblos 
Indfgenas, una fundaci6n internacional que sirve a los intereses de los pueblos indfgenas a 
nivel mundial. 

Detalles sobre el proceso de planificaci6n, para aquellas instituciones interesadas en 
replicar un evento de esta naturaleza, se encuentran en un documento separado, el cual 
puede ser obtenido en ]a Oficina de Salud y Educaci6n de la Misi6n A.I.D. en Guatemala. 

El informe a continuaci6n presenta una descripci6ii de los actividades 
correspondientes a ]a planificaci6n e implementaci6n del Encuentro. Tambidn incluye una 
discusi6n de: 

* 	 Las condiciones relacionadas con la educaci6n de la nifia a nivel mundial. 

* 	 La relaci6n que ]a educaci6n de las nifias (de cuatro a seis afios de educaci6n 
formal) tiene con los indicadores utilizados para medir el desarrollo socio
econ6mico de un pals (por ejemplo, mortalidad infantil y morbilidad; fecundidad; 
nivel de nutrici6n de la familia; producci6n agrfcola e industrial; empleo y 
generaci6n de ingresos. 

* 	 El anAlisis reciente de datos estadfsticos guatemaltecos sobre la relaci6n de la 
educaci6n primaria de las nifias y los indicadores socio-econ6micos en Guatemala. 

" 	 La planificaci6n inter-institucional del Encuentro Nacional y el enfoque analitico 
empleado en la conducci6n las sesiones de trabajo. 

* 	 Las conclusiones dadas por los participantes al Encuentro y el compromiso hecho 
para mejorar las condiciones educativas de las nifias en Guatemala. 
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Il1. 	 ANTECEDENTES ' 

A. 	 LA EDUCACION DE LA NIF A EN
 
EL CONTEXTO MUNDIAL
 

CuiI es la situaci6n de la educaci6n de las nifias
 
en los pafses en vfas de desarrollo?
 

La educaci6n ha constituido en las filtimas d~cadas una de las prioridades
fundamentales de los paises en vias de desarrollo para alcanzar el desarrollo econ6mico, 
social, institucional e individual. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y los 
logros obtenidos en el aumento de las tasas de matrfcula escolar y de alfabetismo en los 
afios setenta y principios de los echenta, ]a situaci6n actual de ]a educaci6n es alarmante 
especialmente debido a la recesi6n econ6mica, el crecimiento poblacional y los programas 
de ajuste estructural que provocaron una seria erosi6n y reubicaci6n de recursos financieros. 

Los problemas de acceso, expansi6n y mejoramiento de la educaci6n siguen siendo 
de gran preocupaci6n y plantean un reto para los gobiernos y agentes decisores de los parses 
en desarrollo. Por ejemplo, las nifias de edad escolar -las trabajadoras y madres del futuro
no reciben una porci6n adecuada de los recursos educativos disponibles. Si se examina la 
distribuci6n de estos recursos para la educaci6n primaria, se observa que las nifias estdn en 
desventaja con respecto a los nifios (King et al., 1989). 

Hoy en dfa, seg6n cifras reportadas por UNICEF (1990), 100 millones de nifios en 
estos paises no tienen acceso a la educaci6n y de ellos 60 millones son nifias; -s decir 20 
millones mds que los nifios. Paralelamente, en 68 de 83 paises en desarrollo, las tasas de 
inscripci6n de las nifnas en la escuela primaria son menores que las de los niflos. En los 
grados superiores -cuarto a sexto grado de primaria y nivel secundario- esta desventaja es 
mds marcada (Population Crisis Committee (PCC), 1988). 

El problema cobra mayor magnitud si se suma a la cifra anterior todas aquellas nifias 
que despu6s de inscritas no vuelven a la escuela, y todas aquellas otras que abandonan la 
escuela despu6s de un corto perfodo de asistencia. Es decir que las nifias no solamente se 
inscriben en menores nfimeros que los nifios, sino que aquellas que logran inscribirse tienen 
tasas de ausentismo y deserci6n mdis altas que 'as de los varones (UNESCO, 1989; King et 
al., 1989). 

Parte de la informaci6n de este capitulo fue retomada de la exposici6n presentada 

por la 	Sefiora Ministra de Educaci6n, Licda. Maria Luisa Beltranena de Padilla. 
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Por lo tanto, es importante comprender que el problema de la educaci6n de la nifia 
es complejo: no basta comparar !as tasas de inscripci6n por g6nero, ya que dstas esconden 
los problemas de ausentismo y deserci6n que vienen despu6s y que son mayores en la 
poblaci6n femenina. ui ntos millones de nifias sin educaci6n primaria realmente hay en 
los parses en vfas de desarrollo, adems de los 60 millones que ni siquiera liegan a ser 
inscritas en una escuela? 

,Cuintas nifias esttn inscritas en la escuela primaria? 

La falta de acceso inicial a la educaci6n por parte de la nifia se mide 
convencionalmente a trav~s de los datos sobre matrfcula escolar. Un componente muy
importante del problema de la educaci6n de la nifia es precisamente esa falta de acceso 
inicial a la escuela: la inscripci6n. 

En los parses en vfas de desarrollo de Africa, Asia y America Latina, en promedio, 
el 38% de las nifias en edad escolar no alcanzan a ser inscritas en una escuela, mientras que 
la tasa correspondiente a nifios en edad escolar es de 18%. La Grdifica 1 muestra esta 
relaci6n, asf como la proporci6n de la poblaci6n masculina y femenina que sf logra el 
primer contacto con la educaci6n formal a trav6s de la matrfcula escolar (King et al., 1989). 

Grdifica 1 Nivel de Matricula Escolar en Paises en Vas de Desarrollo 

NIVELES DE MATRICULA ESCOLAR
 
EN PAISES EN VIAS DE DESARROLLO
 

con matricuca 

82 
con sinicu 62rlul 

SMMtricula 
..__ .
J 18 


sinrnalticula 
:38 

NINOS NINAS 

Fuente: King et al.. 1989 
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Para Amdrica Latina las cifras sobre la deficiencia de matrfcula escolar femenina son 
mdis bajas que el promedio mundial. Solamente el 20% o menos de las nifhas en edad 
escolar no estin inscritas (PCC, 1988). La situaci6n en C--ntro Arn6rica, sin embargo, es 
m~is variable. La Tabla 1 muestra c6mo en Costa Rica la cobertura escolar es casi 
completa. Ese pafs ha logrado eliminar la brecha entre los g6neros con respecto a la 
poblaci6n sin ninguna educaci6n. Solamente el 7% de mujeres y hombres mayores de 12 
afios no lograron liegar a la escuela en los afios de 1985 a 1987. Estas cifras son 
compatibles con los niveles de los paises industrializados. 

Tabla 1 	 Porcentaje de la Poblaci6n segfin Nivel de Educaci6n
 
alcanzado por Pais y Gnero en Centro Am6rica
 
(para mayores de 10 afios, 1985,1987)
 

COSTA RICA *]EL SALVADOR__[GUATEMALA 	 JNICA.A. 'IAJ[HONDURAS 
M H 	 M H M H M H M H 

NINGUNO 7 7 30 24 45 34 24 23 28 28 

PRIMARIA 57 56 46 49 44 52 57 59 48 48 
(incompleta y 
completa) 

Fuente: Garcia y Gom riz (1989) en base a encuestas nacionales 

Para mayores de 12 aros. 

Guatemala, en contraste, ocupa el otro extremo de los rangos centroamericanos con 
respecto a los niveles de educaci6n de la poblaci6n mayor de 10 afios. Casi Ia mitad de las 
mujeres no lograron tener ninguna educaci6n formal entre 1985 y 1987, y las diferencias 
entre las proporciones de mujeres y hombres sin ninguna educaci6n son las mds elevadas 
de toda Centro Amdrica (Garcfa y Gomdiriz, 1989). 

Cul es el nivel de alfabetismo femenino? 

Las tasas de alfabetismo en ]a poblaci6n adulta son, en gran medida, un reflejo de 
las tendencias hist6ricas de la matrfcula y la permanencia en la escuela primaria (PCC, 
1988). Por lo tanto, un anallisis de la situaci6n de la educaci6n de la nifia en los parses en 
vfas de desarrollo no estarfa completo si no se consideraran los niveles de alfabetismo de 
las poblaciones adultas por g6nero. 
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Amdrica Latina, es entre las regiones del mundo en vias de desarrollo, la mis 
privilegiada en tdrminos de sus logros en alfabetizaci6n, con la excepci6n de algunos pafses 
que sobresalen por su atraso2. Desafortunadamente Guatemala es una de estas 
excepciones. En este continente, s6lo Haitf tiene una tasa de analfabetismo en adultos 
mayor que la de Guatemala (UNESCO, 1988, 1989). En Am6rica Latina la mayorfa de las 
mujeres son alfabetas, con la dnica excepci6n de Guatemala (U.S. Bureau of the Census, 
1980). 

La brecha en las tasas de alfabetismo entre mujeres y hombres en Centro An6rica 
se muestra en la Tabla 2. Al igual que con ]a matrfcula escolar, Costa Rica ha logrado 
eliminar las diferencias en los niveles de alfabetismo entre hombres y mujeres; ademis ha 
alcanzado tasas de alfabetismo en la poblaci6n mayor de 15 afos que no se pueden 
comparar con las del resto de los parses del istmo. 

Tabla 2 	 Tasa de ,inaifabetismo por Pafs y G~nero en Centro America 
(porcentaje para poblaci6n de 15 afios y mAs, 1985) 

_ COSTA RICA 	 EL SALVADOR GUATEMALA* HONDURAS NICARAGUA 

MWERES 7.4 30.7 50.0 41.6 26.0 

HOMBRES 7.3 25.0 37.0 39.3 23.4 

TOTALES 7.4 27.9 44.0 40.5 24.8 

Fuente Garcfa y Gomkriz (1989) en base a UNESCO y fuentes nacionalea. 

* 1981 

En gran contraste con Costa Rica y con los promedios latinoamericanos, Guatemala 
muestra la brecha entre g6neros mds grande en los niveles de alfabetismo entre adultos (13 
puntos porcentuales.. Como en algunos parses de Asia, en Guatemala una de cada dos 
mujeres no saben leer ni escribir. 

Cuando se compara la brecha dc alfabetizaci6n entre hombres y mujeres, Guatemala 
se encuentra al nivel de parses como Malasia, Mali, Pakistn y Zimbabwe (PCC, 1988). 
Parses como Botswana, Tailandia, Jordania, Nicaragua y afin Haiti gozan de brechas menos 
profundas entre los niveles de alfabetismo de mujeres y hombres (PCC, 1988). 

2 Ver graffica en Anexo. 
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ZQu6 ventajas conlieva la educaci6n primaria de las nifias? 

El alfabetismo y la educaci6n bisica de la mujer tienen importantes efectos en el 
desarrollo de los parses en vfas de desarrollo. La evidencia acumulada ha demostrado que 
los bajos niveles educativos de ]a mujer obstaculizan el desarrollo econ6mico y refuerzan 
]a desigualdad social (Haddad et al., 1990). 

Floro y Wolf (1990) seftalan que hasta muy recientemente la atenci6n de las 
investigaciones ha sido orientada sobre todo, en los aspectos de acceso a la educaci6n 
prim:lria mis que en el impacto econ6mico y social que 6sta tiene en la vida futura de la 
mujer. Las evidencias sobre la relacion de la educaci6n de la Nifia y el progreso socio
econ6mico son contundentes. 

Los efectos positivo:s de la educaci6n primaria de las nifias se manifiestan tanto a 
nivel familiar y social como econ6mico. En lo referente al impacto econ6mico, los estudios 
han enfatizado aquellos aspectos relacionados con ]a participaci6n de la mujer en la fuerza 
laboi'al, destacando entre eilos: 

* la obtenci6n de mejores oportunidades de tralajo asalariado tanto en el direa rural 
como en el d.rea urbana,
 

" el incremento en ]a productividad y los salarios,
 
* la participaci6n en el sector informal y ei empleo independiente. 

En menor grado, se ha analizado el impacto de la educaci6n de las nifias en la 
producci6n no comercial y familiar, especfficamente en relaci6n a la mayor eficiencia en el 
trabajo dom6stico, el cuidado de los nifios, los hdbitos de consumo (salud y nutrici6n), las 
oportunidades de empleo y la producci6n para el consumo familiar. 

El impacto social ha sido medido, fundaimentalmente en t6rminos de los roles 
productivos de la mujer, enfocando las correlaciones existentes entre la educaci6n de la nifia 
y la reducci6n de ]a fecundidad, aumento en la salud infantil y disminuci6n de ]a mortalidad 
infantil. Tambi6n se ha reconocido el efecto positivo de ]a educaci6n de la madre en ]a 
educaci6n de sus hijos. Los estudios sobre los efectos de la educaci6n primaria de las nifias 
en ]a autoestima, confianza y adopci6n de nuevos roles sociales como mujeres adultas son 
casi inexistentes. Es necesario anotar que este impacto depende definitivamente de las 
condiciones sociales, econ6micas y culturales de los pafses (Floro y Wolf, 1990). 

En su estudio a nivel mundial sobre los impactos econ6mico y social de la educaci6n 
primaria de la nifia en los parses en desarrollo, Floro y Wolf (1990) destacan la importante 
contribuci6n de la educaci6n. Las autoras mencionan que existen marcadas evidencias que 
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la mujer ademdis de sus roles tradicionales de cuidado de nifios y producci6n dom6stica, 
participan en tareas agrfcolas, de manufactura, comercio y otros tipos de empleo 
independiente. Sin acceso a ]a educaci6n, las mujeres se vern limitadas en el desarrollo 
de las habilidades potenciales que les permiten contribuir al bienestar de sus familias y de 
sus parses. 

ZQutd impacto econ6mico tiene la educaci6n de la nifia? 

King (1990) y Psacharopoulos (1989) han demostrado que existe una relaci6n directa 
entre la educaci6n de la nifia y el desarrollo econ6mico de un pafs. En cuanto a los 
beneficios econ6micos privados y sociales obtenidos a trav6s de la inversi6n educativa se ha 
encontrado que la tasa de retorno es mayor en la educaci6n de niflas que de nifios 
especialmente en el nivel primario. 

Los efectos de la educaci6n no son perceptibles a corto plazo, no obstante, se 
reconoce que 6sta es una inversi6n social a largo plazo. A travis del desarrollo de las 
destrezas b'isicas de escritura, c,"iculo aritm(tico, comunicaci6n, procesamiento de la 
informaci6n y capacidades cognitivas se le abren a las nihas opciones a una mayor gama de 
actividades econ6micas y programas de capacitaci6n y opciones de desarrollo personal, 
familiar y social. 

La mayor parte de las mujeres de .reas rurales son analfabetas y tienen menos 
oportunidades de acceso a los recursos que los hombres. Sin embargo, una educaci6n 
primaria cuya estructura y contenido curricular responde a la realidad social y cultural es 
tin factor determinante en el cambio de los roles econ6micos y el status de las nifias y 
mujeres rurales, ya que afecta las tasas y los tipos de participaci6n laboral. Asi mismo, la 
educaci6n primaria de la mujer rural favorece el desarrollo de la iniciativa y la 
autoconfianza e incrementa las opciones de capacitaci6n, de participaci6n en proyectos de 
desarrollo rural y de educaci6n no formal y servicios de desarrollo en general. Por ejemplo, 
Reichmann (1989) en su estudio sobre dos programas de microempresas en Rep(iblica 
Dominicana y Peri6 expres6 Ia importancia del conocimiento de ]a escritura y el c.lculo 
aritmdtico en la concesi611 de pr~stamos. En Peri, los bajos niveles de destreza en escritura 
de las mujeres explican en parte por qu6 el n6mero de mujeres que solicitan prdstamos Cs 
menor que el de los hombres y por qu6 las mujeres desempefian actividades que requieren 
de pr6stamos pecuefios (Arias,1989). 

,Qu6 beneficio social tiene la educaci6n de la nifia? 

Las investigaciones recientes realizadas en distintos parses en vfas de desarrollo han 
demostrado que el bienestar familiar y especialmente la sobrevivencia, la salud y el 
rendimiento escolar de los nifhos estAn directamente relacionados con el nivel de educaci6n 
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formal de ]a madre. En Marruecos, un esiadio sobre la influencia de los padres en la 
habilidad de lectura de los nifios encontr6 que, la educaci6n de la madre es uno de los 
factores determinantes de los logros de lectura alcanzados (Hyde, 1989). 

En relaci6n al efecto de ]a educaci6n de los padres en ]a salud de los hijos, Blumberg 
(1989) estableci6 despues de analizar los resultados de un cierto nfimero de estudios a nivel 
mundial, que la educaci6n de las mujeres estdi inversamente ligada a niveles bajos de 
mortalidad infantil y mejoramiento de la nutrici6n infantil. Asf mismo, numerosos estudios 
han identificado la relaci6n inversa entre el nivel de educaci6n de la mujer y ]a fecundidad. 

LeVine et al.(l 987) mostraron en su estudio de 300 madres en la ciudad de M6xico 
la relaci6n di. -cta entre cuidado prenatal recibido en una clfnica y escolaridad de ]a madre. 
En una encuesta sobre crisis de salud de infantes, la proporci6n de madres que lievaron a 
sus hijos a un clfnica dentro de los tres primeros dfas del aparecimiento de los sfntomas de 
]a enfermedad, era mucho mayor en los casos en que la madre tenfa por lo menos seis afios 
de educaci6n que en aquellos en que la madre tenfa menos o ningtin grado de educaci6n. 

En resumen, se puede afirmar que la educaci6n primaria de las nifias resulta en una 
mayor participaci6n de la mujer en el mercado de trabajo; mayores destrezas y habilidades; 
mayor acceso a cr6ditos y programas de capacitaci6n para mujeres del sector informal; 
incremento de la producci6n para consumo dom6stico mejoramiento de las pralcticas de 
crianza, nutrici6n y de la salud asf como reducci6n de la fecundida. 
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B. EDUCACION DE NINAS Y 
EL DESARROLLO DE GUATEMALA1 

Entre todos los pafses latinoamericanos, Guatemala manifiesta algunos de los retos 
mdis grandes para el desarrollo. La falta de mecanismos apropiados para alcanzar un 
progreso significativo en las dreas de salud, orientaci6n familiar y desarrollo econ6mico 
frecuentemente obstaculizan los proyectos de desarrollo. Recientes investigaciones
mundiales han demostrado que la inversi6n en la educaci6n primaria de las nifias tiene un 
impacto significativo y positivo en el desarrollo de todos los sectores de un pals. En los 
parses cuyos gobiernos han invertido en ]a educaci6n de las nifias, dicha inversi6n ha sido 
recompensada con: mayor productividad econ6mica debido a una mayor participaci6n de 
]a mujer en el sector moderno asalariado, reducci6n en la mortalidad materno infantil,
mejoramiento en la nutrici6n del nifio y en la salud familiar, esperanza de vida mis larga, 
y tasas de fecundidad mis bajas. 

El prop6sito de esta presentaci6n es examinar las relaciones entre una estrategia de 
intervenci6n que frecuentemente se pasa por alto - la educaci6n formal de las nifias - y una 
serie de indicadores basados en estudios recientes Ilevados a cabo en Guatemala. La 
magnitud relativa de dichas relaciones puede examinarse comparativamente con los costos 
y beneficios de otras intervenciones. Como se podr, apreciar mds adelante, estas 
comparaciones apoyan la inversi6n en el mejoramiento de la educaci6n formal de las niflas, 
como una base necesaria para que otras inversiones de desarrollo se conviertan en 
instrumentos efectivos para el desarrollo econ6mico y social. 

I 

Las preguntas de las encuestas que sirvieron de base al Anlisis Estadfstico se 
encuentran en Anexo. 
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CuiiI es el Nivel de Participaci6n de 
las Nifias en el Sistema Escolar? 

De todos los pafses del Hemisferio Occidental, Guatemala tiene la tasa de 
analfabetismo mis alta entre las mujeres, estimada en un 40% de la poblaci6n mayor de 
quince afios de edad. Como se muestra en la grdfica 2, el porcentaje de analfabetas no estd 
distribuido equitativamente, ni por lugar de residencia ni por sexo. El analfabetismo entre 
las mujeres rurales, quienes comprenden mds del 32% de ]a poblaci6n total, es mayor del 
59% y afn en las direas urbanas el n6mero de mujeres analfabetas es casi el doble al de 
hombres analfabetas. 

Aproximadamente 2.7 millones de guatemaltecos son analfabetos el 80% viven en 
las ,reas rurales, el 59.3% son mujeres. En la grifica 3 se puede observar que s6lo las 
mujeres rurales comprenden mis del 47.4% de la poblaci6n analfabeta. Segu'n un andlisis 
de ia Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil de 1987, la tasa de analfabetismo en la 
mujer mayense es casi tres veces mayor a la tasa de analfabetismo en las mujeres ladinas 
(71.9% comparado con 24.6%). 

Tabla 3 Poblaci6n Analfabeta por 
Sexo y Area de Residencia 

Area de Toai Total %Anaffabetas %do 
Resenda Po i 

A 
Anafabetas 

_ 
segon Area de 
Reskienda B/A 

PobLauf 
Anfaela 

Honbre-Urbano 1,133,953 176,036 15.5% 6.6% 

Hontre-Rural 2,100,798 902,267 42.9% 33.6% 

MuJer-Urbano 1,292,667 336,216 26.0% 12.5% 

Mujer-Rural 2,144,934 1,272,384 59.3% 47.4% 

TOTAL 6,672,352 2,686,903 40.3% 100% 

Fuente: Instltuto Naclonal de Estadistica. Encuesta Nacional Soclo-Demoarhflca 1989 
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Grffica 2 Poblaci6n Total Analfabeta 

Que' proporcion es analfabeta? 
Tasa de analfabetas seg6n sexo y area
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Grlfica 3 Poblaci6n Analfabeta por Sexo y Area de Residencia 

Quienes son analfabetas? 
Analfabetas seguln sexo y area 

Muier-Urbno (12.5 %) ombre-Urbno (6.6%) 

Hombre6ur (33.6%) 

Muer-Rural (47.4%)-

16
 



El sistema de educaci6n formal es en parte responsable del analfabetismo en el pals. 
La Tabla 4 muestra que un 45.6%, o sea 1.4 millones de mujeres han recibido menos de un 
afio completo de educaci6n formal. Menos mujeres que hombres completan cualquier grado 
de educaci6n primaria, y el n6mero de mujeres con educaci6n es particularmente bajo entre 
las poblaciones indfgenas y rurales: menos de un tercio de las mujeres mayenses ha 
recibido educaci6n formal. 

Tabla 4 Poblaci6n de 10 Afios o mis con Educaci6n 
segin Sexo y Ultimo Grado Aprobado 

Ultimo % % 
grado Hombres Mujeres 

aprobado Hombres segfin segfin 
Mujeres grado grado 

0 888,639 1,377,346 31.7% 45.6% 

1-3 816,535 692,436 29.1% 22.9% 

4-6 695,662 575,869 24.8% 19.0% 

7+ 405,593 378,150 14.4% 12.5% 

Total 2,806,429 3,023,801 100% 100% 

Fuente: INE, Encuesta Nacional Socio-Demoqrfica 1989 
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El porcentaje de guatemaltecas con alguna educaci6n formal es considerablemente 
mds bajo que en otros paises en vfas de desarrollo. Una encuesta realizada en 28 parses en 
vfas de desarrollo (Asia, America Latina, y el Caribe) demuestra que, en total, la proporci6n 
de mujeres que han recibido educaci6n formal excede al 80% en todos los paises que 
participaron 	en la encuesta a excepci6n de Guatemala, Haitf e Indonesia. 

Grifica 4 	 Poblaci6n de 10 afios o mfis'con Educaci6n 
seg6n Sexo y Ultimo Grado Aprobado. 

Quienes han reci;,o Educacon
 
Poblaci&n do 10 agos o mas
 

1.4 

0 
c 0.61
 

-.0 0.6. .. ;::'
 

0.2:: 	 "
 
0.0 'E lh w 

0 1-3 4-6 7+ 
Ultimo grodo aprobaco 

1
Hombres M Mul

e res 

18
 



Distorsiones en la poblaci6n adulta, tales como las mencionadas anteriormente son 
el resultado de un proceso educativo que se ha aplicado repetitivamente a travds del tiempo 
en cohortes de nifios y nifias. Se puede evaluar la probabilidad de un cambio al examinar 
las tasas actuales de asistencia a ]a escuela. La Tabla 5 muestra la proporci6n de nihos a 
nifhas, de 6 a 15 afios.de edad, que estin inscritos en escuelas primarias privadas y pfiblicas 
en toda la rep6blica. 

Tabla 5 Porcentaje de Poblaci6n Matriculada 
en Primaria por Sexo y Edad 

Edad % Nifios %Nijias 

5 11.2% 9.0% 

7 57.3% 50.5% 

8 62.1% 63.3% 

9 74.4% 61.4% 

10 75.6% 67.5% 

11 70.8% 60.3% 

12 67.8% 53.1% 

13 46.6% 37.6% 

14 26.9% 18.9% 

15 19.7% 10.3% 

Fuente: USIPE, Estadisticas Educativas 1988 Estadist!ca Final 1989 
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La Gr jica 5 no distingue los estudiantes de direas rurales y de direas urbanas, porque 
no sc dispone de denominadores comparables que correspondan a la defi nici6n urbano-rural 
empleada en los datos sobre ]a matrfcula escolar. Sin embargo, se puede observar que la 
proporci6n de nifias inscritas en primaria es menor a la de los nifios en todas las edades, 
menos a los ocho aflos. 

Grhfica 5 	 Porcentaje de Poblaci6n Matriculada 
en Primaria por Sexo y Edad. 
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El indicador de "matrfcula relativa" tambi6n permite examinar las diferencias urbano
rural por edad del estudiante y, como muestra la Grdfica 6, la edad parece ser el factor 
principal que afecta ]a matrfcula de niftas. AMin en las escuelas urbanas puede observarse 
una disminuci6n en la proporci6n de nifia:nifho que comienza alrededor de los 12 afios de 
edad. En las escuelas rurales dicha disminuci6n en ]a matrfcula relativa empieza 
aproximadamente dos afios antes y tiende a bajar en forma pronunciada. A los 15 afos, 
s6lo hay una nifia por cada dos nifios matriculados en las escuelas primarias del ,rea rural. 
Actualmente, no se sabe si este patr6n es a causa de presiones culturales de retirar a las 
nifias de la escuela en su periodo de madurez sexual y asignarle trabajos productivos o si 
se debe a una falta de percepci6n en lia importancia de continuar la educaci6n formal de 
las nifias, o por otras causas relacionadas con el sistema educativo en sf. 

Grifica 6 Dficit de Nifias en Primaria 
Ntzmero de Nifias Matriculadas 
por cada 100 Nifios segfin Edad. 
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Tabla 6 	 DMficit de Nifias en Primaria 
Ngimero de Nifias Matriculadas 
por cada 100 Nifios segfn Edad 

Edad Rural Urbano 

6 86.3 96.5 

7 86.8 95.6 

8 85.3 94.9 

9 84.1 93.6 

10 81.8 90.7 

11 77.3 90.7 

12 71.7 86.4 

13 62.8 80.1 

14 56.5 77.8 

15 47.9 77.0 

Fuente: USIPE, Estadisti-as Educaciones 1988. Estadistlca Final 1989 

Como se indic6 en ]a pd.gina 21 se cuentan con datos de la poblaci6n en edad escolar 
para poder comparar las tasas de matrfcula por ,rea rural y urbana. Sin embargo, la 
matrfcula relativa de nifios y nifias sf permite evaluar tendencias relaciomadas con el grado 
y ]a edad, y permite efectuar comparaciones entre ,reas urbanas y rurales. Para realizar 
tales comparaciones, se asume que en la escuela deben estar matriculados aproximadamente 
igual nminero de nifios y nifias porque en la poblaci6n escolar existe dicha proporci6n. El 
indicador que se utiliza es el nt6iero de nifias inscritas por cada 100 niftos inscritos en el 
mismo grado. Si no hubiera ninguna distorsi6n, entonces habrfa 100 nifias por cada 100 
niftos. La Grifica 7 inuestra este indicador por grado de primaria. La matrfcula urbana 
muestra un sesgo moderado que favorece la inscripci6n de nifios en toda la primaria. Sin 
embargo, el patr6n en las escuelas rurales muestra una disminuci6n marcada en la 
inscripci6n de nifias comparada con ]a de nifhos en la primaria. En realidad, hay ms nifhos 
que nifias en el sexto grado en las escuelas rurales. 

22
 



Tabla 7 	 Dficit de Nifias en Primaria 
Nfmero de Nifias Matriculadas 
por Cada 100 Nifios segfn Grado 

Grado Rural Urbano 

91.71 	 84.2 

2 79.2 92.3 

3 73.1 	 91.0 

4 69.5 	 88.4 

5 67.1 	 87.7

[ 6 66.5 	 90.4 

Fuente: USIPE, Estadisticas Educacionales 1988, Estadistica Final 1989 

Grtfica 7 	 Ddflcit de Nifias en Primaria 
Nmero de Nifias Matricuiadas por 
cada 100 Nifios segfin Grado 
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Tabla 8 	 Nmero de Alumnos de Sexto Grado 
por Sexo y Area de Residencia 

lUbano 	 Rural Total 

Nios 29,374 19,989 49,363 

NAfMs 26,566 13,293 39,859 

Fi te: USIPE, Estadisticas Educaconales. 1989 

La distorsi6n en ]a asistencia de nifias es afn mrs seria a lo que la informaci6n 
previa indicara. Debe recordarse que estos sesgos relativos en contra de la educaci6n de 
las nifias oc'2rren en un sistema escolar donde pocos alumnos terminan el sexto grado. Un 
modelo de matriculaci6n estima que 509 de cada 1000- alumnos que entran a sexto grado 
lo completan y estos datos incluyen tanto escuelas privadaL como puiblicas en reas rurales 
y urbanas. 

Cerca del 72.9% de la poblaci6n en edad escolar vive en Areas rurales, pero s6lo un 37.3% 
de los aluninos en sexto grado son del drea rural: este porcentaje es aproximadamente la 
mitad de lo que deberfa ser. El prospecto para los j6venes en el rea rural y 
particularmente para las nfias es verdaderamente grave. Las nifias de las Areas rurales 
comprenden un 36.5% de la poblaci6n en edad escolar. Sin embargo ]a tabla 8 indica que 
el 11.8% de los alumnos en sexto grado son nifias del dArea raral. 

24
 



Grfica 8 Nlmero de Alumnos de Sexto Grado 
por Sexo y Area de Residencia 
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El resultado de los patrones y tendencias anteriormente descritos es claro. En 
Guatemala, las nifias tienen menos oportunidades para alcanzar niveles mis altos en la 
educaci6n formal y estos obstculos aparentan ser mds severos para las nifias del ,rea rural. 
Debido a que la poblaci6n de Guatemala es en su mayoria rural, los patrones que se 
observan en las nifias del 'rea rural tienen un mayor impacto en toda la Rep6blica. Como 
se mostrard mts adelante, existen costos sustanciales y significativos, tanto individuales como 
sociales, a causa de las fallas en la entrega de una educaci6n apropiada y adecuada a las 
nifias antes de que asuman su funci6n en la sociedad. 
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4QUE EFECTOS TIENE LA EDUCACION DE 
LA NINA EN LOS INDICADORES DE SALUD? 

La mujer juega un papel significativo en la sociedad guatemalteca, pues vela por el 
cuidado y la educaci6n del nifio. Por ello, la mayorfa de los proyectos cuyo fin es el 
mejoramiento de ]a salud materno infantil estdi enfocada primordialmente a la mujer. En 
sf, la educaci6n de la madre puede mejorar la salud de la familia o bien facilitar otras 
acciones orientadas a este fin. 

En esta secci6n, se examina el estado de la salud en relaci6n a la educaci6n de la 
madre. Los datos se extrajeron de muestras representativas a nivel nacional utilizadas en 
]a Encuesta Nacional Socio-Demogrifica de 1989, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadfstica, o en la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil de 1987 (ENSMI-87, o 
DHS) Ilevada a cabo por IRD/Westinghouse, J Instituto de Nutrici6n de Centro America 
y Panami (INCAP) y cl Ministerio de Salud Piblica y Asistencia Social. La muestra de la 
ENSMI-87 estd limitada a mujeres entre 15 y 44 afios de edad. La mayorfa de los anilisis 
se limitaron a mujeres en ese grupo etario que actualmente tienen un nifio de 5 afios o 
menos de edad. 

Tabla 9 	 Atenci6n Prenatal Formal 
segfin Grado de Educaci6n 

Ultimo grado Urbano Rural 
aprobado 

0 32.5% 17.4% 

1 54.3% 30.2% 

2 56.2% 38.4% 

3 60.4% 45.0% 

4-6 70.2% 56.5% 

7+ 92.0% 81.4% 

Fuerte: MSPAS/DHS. Encuesta Naclonal de Salud Materno4nfantfl. 1987. 1989.. 
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La atenci6n prenatal es un mecanismo que salvaguarda ]a salud de la madre y del 
reci6n nacido. En numerosos estudios se ha demostrado consistentemente que existe una 
correlaci6n positiva entre la educaci6n de la madre y la utilizaci6n de servicios de atenci6n 
prenatal. Tambi6n existe una gran relaci6n entre la atenci6n prenatal y la disminuci6n de 
las tasas de mortalidad materna. Actualmente, las tasas de mortalidad materna en 
Guatemala son altas- 1,000-1,700 muertes por 100,000 nacidos vivos, seg6n datos del Banco 
Mundial -- en comparaci6n con el promedio de la tasa de mortalidad materna para Am6rica 
Latina (300 muertes por 100,000 nacidos vivos) y para los Estados Unidos (8 muertes por 
100,000 nacidos vivos). 

La ENSMI-87 proporciona datos sobre el porcentaje de mujeres que recibe atenci6n 
prenatal de un m6dico o de una enfermera graduada. En Guatemala, s6lo el 34.2% de las 
mujeres entre 15 y 44 afios de edad recibi6 atenci6n prenatal durante su tiltimo embarazo. 
Como muestra ]a grfica, ]a educaci6n formal de ]a madre est,t estrechamente vinculada a 
la utilizaci6n de servicios de atenci6n prenatal, tanto en el drea urbana como en el direa 
rural. Mientras que apenas un 15% de las madres en el Area rural sin educaci6n formal 
recibi6 atenci6n prenatal, mis del 80% de las madres con educaci6n secundaria la recibi6. 
La relaci6n entre atenci6n prenatal y educaci6n es consistente para todos los niveles de 
educaci6n alcanzados por las madres en las ,reas urbanas y rurales. 

Grqfica 9 Atenci6n Prenatal Formal segfin Grado de Educaci6n 
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Tabla 10 	 Tasa de Mortalidad Infantil segfn 
Nivel de Educaci6n de la Madre 

Grado Tasa 

0 81.5 

1-3 86.4 

4-6 60.9 

7+ 40.5 

Fuente: 	 MSPAS/DHS. Encuesta Naclonal de Salud 
Materno-Infantil. 1987, 1989 

Tabla 11 	 Tasa de Mortalidad Infantil seg6n 
Grupo Etnico de ]a Madre 

Grupo Urbano Rural 
Etnico 

Indigena 
90.6 92.9 

No 
Indlgena 59.5 89.6 

Fuente: 	 INE, Encuesta Naclonal Soclo-Demogrflca 1986-1987. 
Morbilidad Infantlil Lactancla Materna Inmunlzacl6n, 1989 

La Tabla 10 Inuestra un indicador clave del desarrollo del pafs - la mortalidad 
infantil - en funci6n del nivel de educaci6n formal de la madre. La tasa de mortalidad 
infantil es el doble para mujeres con un mfnimo de educaci6n (80-85/1,000 nacidos vivos) 
que para mujeres con educaci6n secundaria (aproximadamente 40/1,000). En el caso de 
mujeres con niveles intermedios de educaci6n les corresponde una tasa intermedia de 
mortalidad infantil (60/1,000). Es claro que existe una marcada relaci6n entre mortalidad 
infantil y la educaci6n, aunque otros factores complican esta relaci6n, como por ejemplo, 
el subregistro de mortalidad de la nifiez que se sabe es particularmente alto en Areas rurales 
y entre mujeres con poca educaci6n formal. 
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Generalmente la evidencia mundial confirma el impacto positivo del alfabetismo o 
de la educaci6n formal de la mujer en los indicadores de la salud materno infantil (i.e., 
mortalidad infantil y de la nifiez, salud del nifio, atenci6n prenatal). La mortalidad infantil 
es el doble en familias donde la madre no tiene mayor educaci6n que en aquellas dozide 
tiene algiln grado de educaci6n secundaria. En los 28 parses que participaron en las 
Encuestas Nacionales de Salud Materno-Infantil (DHS), se encontr6 que ]a educaci6n 
formal de la mujer estdi estrechamente relacionada a su estado de salud y a la de sus nifios. 

Guatemala es el pafs latinoamericano con el porcentaje mds alto de mujeres sin 
educaci6n formal, y tiene la segunda tasa nids alta de mortalidad infantil y de la nifiez. En 
los parses donde la mayorfa de mujeres reciben una educaci6n formal se tienen tasas de 
mortalidad infantil y de la nifiez mienos de la mitad que las de Guatemala. Un modelo 
empfrico basado en estudios longitudinales (de 1960 a 1980), realizados en 80 parses, estima 
que un incremento de 50% en la tasa de nifias matriculadas en primaria, podrfa reducir la 
tasa de mortalidad infantil en un 30% en un perfodo de 20 afios. 

Gr4fica 10 	 Mortalidad Infantil segfn Nivel de 
Educaci6n de la Madre 
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La proporci6n de madres ladinas, con nifios menores de cinco, a-nos que no 
completaron ni siquiera un aflo de educaci6n corresponde a un 16.'2% en ci Airea urbana y 
a un 42.3% en el Area rural. En el caso de madres indigenas, esta proporci6n alcanza el 
70.5% en el Area urbana y el 80.7% en ei area rural. 
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Tabla 12 Hijos con Carnet de Salud 
seg6in Educaci6n de la Madre 

Ultimo grado Urbano Rural 
aprobado 

0 62.5% 56.3% 

1 77.1% 58.3% 

2 73.7% 66.7% 

3 67.2% 73.8% 

4-6 75.7% 70.8% 

7+ 85.2% 74.4% 

Fuente: MSPAS/DHS, Encuesta National de Salud Materno-Infantil. 1987, 1989 

Otro indicador frecuentemente usado para medir la utilizaci6n de los servicios de 
salud en los parses en vfas de desarrollo es la tenencia de uli carnet de salud, como los que 
proporcionan los puestos y centros del Ministerio de Salud. La tenencia de un carnet de 
salud significa que la persona busca peri6dicamente los servicios de salud preventiva, por 
ejemplo, vacunaci6n, monitoreo del crecimiento y desarrollo, etc. La grfifica muestra la 
relaci6n entre la educaci6n formal de la madre y la tenencia de un carnet de salud para sus 
hijos menores de cinco afios de edad. Existe una asociaci6n positiva entre ]a educaci6n y 
la tenencia del carnet de salud que da como resultado un incremento del 25% al 40% en 
la cobertura de carnets de salud. 
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Grfiflca 11 Hijos con Carnet de Salud 
segfin Educaci6n de la Madre. 
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El impacto de este incremento en la cobertura de la salud se observa claramente en 
]a Grd.fica 12, la cLial muestra el porcentaje de ninos menores de cinco afios que han 
recibido su tercera dosis de la vacuna contra la polio. Las tasas de cobertura tanto para la 
poblaci6n urbana como la rural aumenta casi en un 33% del primer nivel al (iltimo nivel 
de educaci6n formal que se analiz6. 

Se asume que esta relaci6n es el resultado de una interacci6n entre la educaci6n 
formal, promoci6n de grados e incrementos actuales y la disponibilidad del servicio de 
vacunaci6n. Asumiendo esta hip6tesis, las madres con mayor educaci6n son mas receptivas 
a los mensajes promocionales y act6an ms objetivamente para obtener los servicios de 
vacunaci6n que sus contrapartes con menor educaci6n. 

Un factor clave en los programas de inmunizaci6n y sobre el cual la educaci6n 
tendrfa un impacto, es la completaci6n del esquema de vacunaci6n. En el caso de la vacuna 
contra la polio, esto significa ]a aplicaci6n de la tercera dosis de la vacuna, logrando 
Oinicamente asf la inmunizaci6n del niflo contra la polio. Como se muestra en la Tabla 13, 
las tasas para la tercera dosis de la vacuna son la mitad de las de la primera dosis. El 
efecto de la educaci6n formal para garantizar la inmunizaci6n es sustancial, especialmente 
en las dreas rurales donde la proporci6n de los nifios inmunizados se duplicarfa. 
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Tabla 13 	 Cobertura de Vacunaci6n Contra Polio 
segfin Educaci6n de la Madre 

Ultimo grado
 

aprobado Polio 1 Polio 3
 

64.0% 27.6% 

1 71.2% 29.5% 

2 77.2% 38.9% 

3 83.1% 38.1% 

4-6 80.4% 43.1% 

7+ 79.1% 46.5% 

Fuente: MSPA'/DHS, Encuesta Nacional de 
Salud Materno-Infantil 

Grifica 12 	 Cobertura de Vacunaci6n contra Polio 
segfn Educaci6n de la Madre 
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En resumen, la relaci6n entre la educaci6n formal de la mujer y esta serie de 
indicadores es consistente y significativamente fuerte. Los mecanismos por los cuales ]a
mujer logra mejorar la salud de SLIs hijos estdin bien definidos. Sin embargo, ]a forma en 
que la educaci6n afecta su habilidad de emplear estos mecanismos no est,t claramente 
establecida. Dada la importancia de estas relaciones, los planificadores de estrategias de 
desarrollo en el area de ]a salud deben examinar cuidadosamente si el contenido de los 
mensajes educativos y promocionales es adecuado y si los medios de comunicaci6n son los 
apropiados para el nivel de educaci6n de las madres hacia las cuales estan dirigidos. 

Existen varias hip6tesis sobre la relaci6n entre ]a educaci6n de la mujer y la salud del niflo. 

1. 	 Una hip6tesis es que la educaci6n influye en los procesos de an6.lisis toma de 
decisiones que permiten a la mujer identificar ]a causalidad de eventos, y les de iiu.s 
conocimientos dc procesos "cientfficos". Estas habilidades mejoran el conocimiento, 
acceso y utilizaci6n de los servicios de salud preventivos. 

2. 	 Otra hip6tesis propone que la educaci6n aumenta la influencia de la mujer en la 
toma de decisiones sobre la salud de la familia, y le permite canalizar mis recursos 
para la salud de los nifios. Las mujeres alfabetas tienen m.s confianza en si mismas 
y logran una mejor comunicaci6n con el personal de salud. 
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,QUE EFECTOS TIENE LA EDUCACION DE 
LA NINA EN EL BIENESTAR FAMILIAR? 

Las investigaciones demogrdificas han proporcionado consistentemente evidencia del 
efecto que tiene la educaci6n formal y/o el alfabetismo de la mujer en la disminuci6n de 
las tasas de fecundidad y mortalidad. Las encuestas nacionales de Salud Materno-Infantil 
muestran la existencia en la mayorla de los parses, de una relaci6n directa entre la 
educaci6n formal y el espaciamiento de embarazos, afmn cuando se toman en cuenta la 
incidencia de la educaci6n sobre la lactancia materna y la edad a la cual ocurre el 
matrimonio. 

Tabla 14 	 Edad Promedio del Primer Matrimonio 
segfn Nivel de Educaci6n 

Grado Edad 

0 16.9 

1 17.2 

2 17.1 

3 17.6 

4-6 18.5 

7+ 20.6 

Fuente: Demographic and Health Survey (DHS),
 
Encuesta Naclonal de Salud Materno-infantll, 1987, 1989
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La Grdfica 13 muestra el efecto que tiene la educaci6n en la edad del primer 
matrimonio de mujeres guatemaltecas. La diferencia de edades del primer matrimonio 
entre mujeres sin educaci6n y mujeres con un mifnimo de educaci6n secundaria es de casi 
4 afios. Postergar la edad del primer matrimonio tambi6n tiende a postergar la edad a la 
que se tiene el primer parto (ver Graifica). Dado que uno de los factores principales del 
riesgo materno es tener un parto a temprana edad, estos efectos son significativos en 
tdrminos estadfsticos y en la salud. 

Grafica 13 	 Edad Promedio de la Mujer al Primer Matrimonio 
segin Grado de Educaci6n 
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Tabla 15 	 Edad Promedia en que tuvo el Primer Hijo 
segn Nivel de Educaci6n 

I Grado 	 Edau 

0 	 18.6 

1 	 18.7 

2 	 18.6 

3 19.1 

4-6 19.8 

7+ 21.7 

Fueryte: 	 Demographic and Health Survey (DHS),
 
Encuesta Naclonal de Salud Materno-Infantil, 1987, 1989.
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Grdfica 14 	 Edad Promedio en que tuvo el Primer Hijo 
seg;In Grado de Educaci6n 
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Tabla 16 	 Tasas de Fecundidad 
segfin Grado de Educaci6n 

Grado Deseada Total 

0 6.2 7.0 

1-3 4.9 5.6 

4-6 3.0 3.9 

7+ 2.5 	 2.7 

Fuente: 	 Demographic and Health Survey (DHS). 
Encuesta Nacional de Salud Materno-nfantil. 1987, 1989. 

La alta tasa de crecimiento de la poblaci6n es un problema en todos los pafses en 
vfas de desarrollo, ya que limita la gapacidad de la sociedad en atender las necesidades 
bdisicas (salud, nutrici6n, educaci6n, vivienda, empleo, etc.) de ]a poblaci6n. A nivel de cada 
familia, tambi~n representa un obstdiculo para mejorar su nivel de vida. Para tener el 
n6mero de hijos deseados, se requiere de una cuidadosa consideraci6n por parte de los 
padres de familia. 
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Las mujeres de los parses que participaron en ENSMI 1987 mostraron una tendencia 
a escoger un m6todo de planificaci6n familiar conforme avanza el nivel de educaci6n. Los 
diferenciales educativos son particularmente impactantes en Guatemala donde ]a tasa de 
planificaci6n es cinco veces mayor entre mujeres con educaci6n secundaria que entre 
mujeres sin educaci6n, aunque hay otros factores que influyen en estas decisiones. 

Aunque investigaciones internacionales confirman ]a relaci6n entre la educaci6n de 
]a mujer y una reducci6n en las tasas de fecundidad de un pafs, la manera en que se 
relacionan no esti clara. La literatura sobre este tema sugiere varias hip6tesis de c6mo la 
educaci6n de la mujer afecta las tasas de fecundidad: 

1. 	 La educaci6n influye en postergar la edad del primer matrimonio debido al deseo 
de la mujer y de sus padres a beneficiarse de su mayor capacidad de generar 
ingresos. El casarse a ]a edad de 20 afios o mdis implica que la mujer ya ha pasado 
su perfodo de mdxima fecundidad (de 18 a 23 afios). El potencial de la mujer de 
generar mayores ingresos esti inmensamente asociado con el n6mero deseado de 
miembros de su familia. 

2. 	 La educaci6n de la mujer provee su participaci6n en ]a toma de decisiones con su 
pareja para espaciar el nacimiento de sus hijos. Dicha participaaci6n tambien se ve 
reforzada por el control que ella puede tener sus propios ingresos. 

La Grifica 15 presenta estimaciones de la ENSMI-87 sobre la fecundidad total y 
deseada en Guatemala segfin el nivel de educaci6n y ambos medidores. Es notable como 
disminuye la diferencia entre la tasa de fecundidad deseada y actual conforme avanza el 
nivel de educaci6n, lo que sugiere que las mujeres con un nivel mis alto de educaci6n 
ejercen mis efectiv..".nente el control sobre su propia fecundidad. 
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Grifica 15 Tasas de Fecundidad segfn Grado de Educaci6n 
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Tabla 17 	 Conocimiento del Ciclo de Fecundidad 
seglin Nivel de Educaci6n 

Grado ] Urbano Rural 

0 7.4% 2.6% 

1 4.2% 4.6% 

2 9.2% 4.7% 

3 12.9% 7.4% 

4-6 22.1% 10.4% 

7+ 38.5% 30.6% 

Fuento: MSPAS/DHS, Encuesta Naconal de Salud Materno-nfantl. 1987. 1989 
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Muchas mujeres en latinoam6rica prefieren los mdtodos calendarios para planificar 
su familia tal como el m6todo de ritmo que requiere tener un conocimiento correcto del 
perfodo de fecundidad. La Grdifica 16 muestra la propcrci6n de mujeres que sf conoce 
cuando es su perfodo f6rtil (por ejemplo: mediados de su ciclo menstrual). Como puede 
apreciarse, el conocimiento necesario para el uso efectivo de m6todos calendarios es muy 
bajo entre las mujeres, tanto urbanas como rurales con pocca educaci6n formal. 

Grhfica 16 	 Conocirniento del Ciclo de Fecundidad 
segun el Grado de Educaci6n. 

Sabe cudndo esti en su periodo fertil? 
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Existe una relaci6n significativa entre la educaci6n de mujeres y los indicadores 
demogrificos que se examina en esta secci6n. 

La educaci6n permite a las parejas alcanzar el nfimero deseado de miembros en su 
familia y mantener un espaciamiento saludable entre los nacimientos de los hijos. Otro 
factor que reduce el riesgo materno es la postergaci6n de la edad de la mujer para contraer 
matrimonio y para tener su primer hijo. Este factor tambidn est, estrechamente vinculado 
con la educaci6n. 
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,QUE EFECTOS TIENE LA EDUCACION DE LA NINA EN LOS 
INDICADORES DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD NACIONAL? 

Las mujeres en todo el mundo contribuyen at desarrollo de las economfas nacionales. 
En los pafses desarrollados, se estima que las mujeres comprenden un 41% del sector 
formal de la econonfa; y en paises en vias de desarrollo comprenden un 32%. Ademds de 
su participaci6n en el sector econ6mico moderno, las mujeres contribuyen at desarrollo 
nacional a trav6s de actividades como la producci6n de alimentos y la participaci6n en los 
sectores informales, de servicio, agrfcolas y dom6sticos. Algunos estudios han estimado que 
si se pudiera asignar ufn valor econ6mico at trabajo dom6stico no remunerado de la mujer, 
el producto econ6mico mundial aurmentarfa en aproximadamente 4 trillones de d6lares por 
afio, o sea una tercera parte del mismo. 

El andilisis que se presenta a continuaci6n considera el impacto que tiene la 
educaci6n formal en la poblaci6n econ6micamente activa. Esta poblaci6n est, constituida 
por la fuerza laboral de Guatemala con una edad mayor de 10 afios y que actualmente 
trabaja en una actividad remunerada o que activamente busca empleo. Este anidlisis tambi6n 
examina la asociaci6n de la educacion formal con la oportunidad de obtener pleno empleo. 
Pleno empleo significa tener un trabajo de 8 horas en un dfa normal y ser remunerado con 
un sueldo mayor at mfnimo para esta actividad. 

Tabla 18 	 Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) y 
Nivel de Pleno Empleo por Sexo y Educaci6n 

Grupo 

I 
Total Hombres 

I 
Total Mujeres PEA Hombres 

I _ I 

PEA Mujeres PEA/Total 
Hombres 

PEA/Total 
Mujeres 

0 888,639 1,377,346 765,293 286,313 86.1% 20.8% 

1 134,075 122,098 82,860 26,418 61.8% 21.6% 

2 327,028 272,795 246,863 57,308 75.5% 21.0% 

3 355,432 297,543 268,601 77,810 75.6% 26.2% 

4-6 695,662 575,869 510,251 170,574 73.3% 29.6% 

7+ 405,593 378,150 295,804 188,306 72.9% 49.8% 

Total 2,806,429 3,023,801 2,169,672 806,729 1 

Fucntc: Datos extraidos del Instituto Naconal de Estadistica (INE), Encuesta Nacional Socio-demorAfica 1989 
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El hecho que Una mujer guatemalteca Ilegue a estar econ6micamente activa depende 
en buena parte de su nivel educativo. Como se muestra en la grifica 16, apenas un 20% 
de las inujeres con un mfnimo de educaci6n (i.e. 3 afios o menos) participa en el sector 
formal de la economfa, en complraci6n a un 85% de los hombres. A diferencia de los 
hombres, ]a proporci6n de mujeres econ6micamente activas se incrementa en un 50% (al 
30% de ellas)con completar los cuatro primeros grados de educaci6n primaria. Las mujeres 
con alglin grado de educaci6n secundaria forman parte de la poblaci6n econ6micamente 
activa. 

Estos datos confirman la relaci6n entre la educaci6n formal y la contribuci6n efectiva 
de las mujeres a la economfa guatemalteca y a sector laboral. 

Grifica 17 	 Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) y 
Nivel de Pleno Empleo por Sexo y Educaci6n 

A quien motiva la educacon a trabaiar? 
PEA/TOTAL por Sexo 
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Tabla 19 	 Empleo de Mujeres: 
Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) y 
Nivel de Pleno Empleo 

Grado Total Poblaci6n Total PEA Total P-ENO Pleno/PEA 

0 1.377,346 286,313 26,820 9.4% 

1 122,098 26,418 3,964 15.0% 

2 272,795 57,308 9,290 16.2% 

3 297,543 77,810 15,094 19.4% 

4-6 575,869 170,574 46,360 27.2% 

7+ 378,150 188,306 98,956 52.6% 

Total 3,023,801 806,729 200,484 

Fuente: INE. Encuesta Nacional Socio-demogrAfica 1989 

El pleno empleo es un indicador que refleja la "calidad" de empleo que una persona 
logra alcanzar. En la grffica 17 se muestra la proporci6n de mujeres econ6micamente 
activas que tienen pleno empleo. Esta proporci6n aumenta con el ndmero de grados 
aprobados. 

Las mujeres con un mfnimo de educaci6n secundaria tienen mayores posibilidades 
de obtener pleno empleo. De las mujeres con este nivel de educaci6n que estin 
econ6micamente activas, 52.6% de ellas tiene pleno empleo. Tomando en cuenta que s6lo 
la mitad de las mujeres con este nivel de educaci6n estain econ6micamente activas, el pleno 
empleo es alcanzado apenas por una de cada cuatro de estas mujeres. El nivel de pleno 
empleo alcanzado por mujeres de menos educaci6n formal es afin inferior a esta proporci6n. 
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Grifica 18 	 Empleo de Mujeres : 
Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) y 
Nivel de Pleno Empleo 
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Tabla 20 	 Ingreso Promedio segin
 
Grado de Educaci6n
 

Grados Hombres Mujeres 

0 138 106
 

1 160 154
 

2 180 148
 

3 232 154
 

4-6 257 208
 

7+ 508 	 440
 

Fucite: 	 Datos extrados del Instituto Nacional de
 
Estadistica, Encuesta Nacional Socio-Demoqrbfica 1989
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En base a lo anteriormente expuesto, "vale la pena" recibir educaci6n formal? La 
grifica 18 muestra el ingreso promedio mensual de la poblaci6n econ6micamente activa, por 
nivel educativo y por sexo. El mayor impacto en el ingreso estd asociado con la educaci6n 
secundaria. 

Por otro lado, el ingreso para ambos sexos se duplica cuando el nivel de educaci6n 
formal Ilega a ser de 4 a 6 afios de escuela. Sin embargo, las mujeres aparentemente no 
perciben mayor recompensa al recibir afios adicionales de educaci6n entre primer y tercer 
grado. 

Grifica 19 Ingreso Promedio segfin Grado de Educaci6n 
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Para estimar el valor de la educaci6n, se simul6 el impacto que tendria un afno 
adicional de educaci6n en el ingreso mensual de la poblaci6n econ6micamente activa que 
cuenta con tres ahos o menos de educaci6n. 

Para efectuar ]a simulaci6n, por ejemplo, el ingreso mensual de las personas con e! 
tercer grado aprobado se aplic6 a la fuerza laboral con dos grados aprobados, sin modificar 
el n(imero ni ]a composici6n de la fuerza laboral por sector econ6mico. Este procedimiento 
se realiz6 para las personas con un, dos, tres y ningfin grado aprobado. "La simulaci6n no 
incluye a las personas de la fuerza laboral con cuatro o ms grados aprobados de educaci6n 
primaria. 

44 



La grdfica 19 presenta los ingresos actuales y proyectados con un afio adicional de 
educaci6n para este segmento de la fuerza laboral, por sexo. El beneficio promedio para
cada hombre se estima en Q. 28 por mes (un incremento del 17%). Para las mujeres que
trabajan, el beneficio es de Q. 39 mensuales, o sea un incremento del 3,-%. Es significativo 
que el incremento proyectado en el ingreso promedio de las mujeres es de 39% md.s alto 
que el de los hombres. 

Grffica 20 	 Valor de un afio mis de Educaci6n: Relaci6n con 
Ingreso Mensual 
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Como lo muestra la Tabla 21, el impacto total de agregar un afio de educaci6n a las 
personas econ6micamente activas con menos de cuatro afios de educaci6n serfa mis de Q.
500 millones de quetzales anuales. El impacto potencial sugerido por esta simulaci6n 
necesariamente simplificada, es independiente de los efectos de la educaci6n sobre el 
tamaflo de la poblaci6n econ6micamente activa y los incrementos en la productividad 
general, entre otros. 
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Tabla 21 Valor de un ahio mis de Educaci6n: 
Relaci6n con Ingreso Mensual 

Total Ingreso Actual Incremento 0. No. de Personas 

HOMBRES O-1 86,127,225 13,866.944 624,375 

HOMBRES 1-2 10,071,725 1,259,672 62,889 

HOMBRES 2-3 34,559,600 9,947,145 191,805 

HOMBRES 3-4 50,339,575 5,351,516 216,942 

TOTAL HOMBRES 181,098,125 30,425,277 1,096,011 

MWERES -1 22,608,775 10,427,683 213,867 

MWERES 1-2 3,067,350 (136,616) 19,857 

MUJERES 2-3 6,041,825 251,876 40,936 

MWERES 3-4 8,600,950 3,030,228 55,943 

TOTAL MWERES 40,318,900 13,573,170 330,603 

Incremento Mensual Incremento Anual 

Hombres + Mujeres 43,998,447J 527,981,361 

Incremento Promedio MujerejHombres 

Actual, -4 aflos 165 122 

ConI aho m6s 193 163 

Se ha demostrado que la educaci6n de ]a mujer es un factor importante en lo que 
respecta al aumento del ncimero de nuijeres que participan en el desarrollo econ6mico del 
pafs, asf como la obtenci6n de pleno empleo. Las mujeres con mayor grado de educaci6n 
tambidn reciben mejor remuneraci6n por el trabajo que desempefian en el sector formal, 
y aunque persisten diferencias salariales con respecto al sexo, la magnitud relativa de esta 
brecha se reduce con un mayor grado de educaci6n formal. 

La participacidn de ]a mujer en la fuerza laboral tiene un beneficio directo tanto 
para la economifa nacional comc para ]a sociedad en general. Ademds de estos beneficios 
directos asociados con la educaci6n de ]a mujer, existen beneficios sociales indirectos al 
aumentar los ingresos de la mujer. Numerosos estudios han indicado que el ingreso 
generado por a mujer es frecuentemente invertido en necesidades bfisicas de la familia, 
como la nutrici6n, salud y educaci6n de los nihos, mientras refuerza su participacion en la 
toma de decisiones en el hogar. 
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IV. METODOLOGIA DEL ENCUENTRO
 

El Encuertro Nacional "Educando a la Nifia: Lograremos el Desarrollo de 
Guatemala" constituy6 un desaffo para los organizadores. La importancia del tema y ia 
categorfa de los participantes plante6 la necesidad de formular y disefiar una metodologia 
Aigil y participativa que permitiera el logro de los resultados propuestos. Los objetivos del 
Encuentro dieron la pauta para ]a organizaci6n y metodologfa del mismo. 

.Cudles fueron los objetivos? 

Debido a la trascendencia del tema, asf como de su nivel de complejidad, se 
establecieron los objetivos generales y especfficos. 

Generales: 

* 	 Reunir a tin grupo de personas que con influencia en los niveles de 
decisi6n de los distintos sectores vinculados con el desarrollo de 
Guatemala pndieran intercambiar ideas y experiencias relacionadas con la 
problemaitica educativa de ]a nifia y su influencia en los aspectos 
econ6mico y social del pafs. 

* 	 Posibilitar la uni6n de esfuerzos intersectoriales con el fin de identificar 
polfticas, estrategias y acciones especfficas en favor &.cduna educaci6n 
integral de ]a nifia. 

Especfficos: 

* 	 Analizar los efectos que tiene ]a educaci6n primaria de las nifias en el 
desarrollo socio-econ6mico de Guatemala. 

* 	 Analizar ]a influencia que la educaci6n de las nifias tiene en algunos 
indicadores socio-econ6micos vitales en el mundo y en Guatemala. 

* 	 Analizar la situaci6n de la educaci6n primaria de las niflas en Guatemala, 

para visualizar las acciones prioritarias pertinentes para el pais. 

!,Qu6 metas se propusieron los organizadores del Encuentro? 

En base a estos objetivos, los organizadores y facilitadores identificaron las metas que 
se pretendfa alcanzar con la realizaci6n del Encuentro: 
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* 	 El esiablecimiento de un cuerpo de propuestas de polfticas con sus 
correspondientes estrategias, para brindar a las nifias una oferta educativa al nivel 
primario, acorde con el momento hist6rico y el contexto socio-econ6mico nacional. 

* 	 La formulaci6n de un plan de acciones de seguimiento del primer Encuentro para 
la implementaci6n de las polfticas y estrategias sugeridas. 

,Qu estrategias se eniplearon? 

En la etapa de organizaci6n del evento se hizo 6nfasis en la necesidad de garantizar 
el involucramiento total de los participantes en el df. arrollo de las actividades. La dindmica 
de grupos de trabajo y plenarias contribuy6 a: 

* 	 Facilitar ]a plena participaci6n de los representantes de los diferentes sectores de 
la poblaci6n, en el analisis de la probleridtica de la educaci6n de ]a nifla y la 
identificaci6n de propuestas para el desarrollo nacional. 

* 	 Generar el compromiso que implica no solamente el ancilisis de un problema 
existente sino la participaci6n decidida en su soluci6n, ]a cual va desde la volntad 
polftica y la toma de decisiones hasta la fase efectiva de ejecuci6n. 

LEn qud consisti6 la organizaci6n del Encuentro? 

En principio se establecieron en forma precisa dos etapas de trabajo para la 
realizaci6n del Encuentro: una etapa de Planificaci6n y otra de Ejecuci6n. 

ETAPA DE PLANIFICACION 

Esta etapa dio inicio con ]a integraci6n de la Comisi6n Organizadora a quien 
le correspondi6 la movilizaci6n de recursos y esfuerzos para la realizaci6n del 
Encuentro. El proceso de intcgraci6n de la Comisi6n lo tuvo a su cargo la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID) a travds de su oficina de Educaci6n, ]a que 
convoc6 a instituciones y organismos acreditados en Guatemala relacionados 
directamente con el tema de la educaci6n, tales como UNESCO, Universidad Rafael 
Landfvar, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina 
Nacional de la Mujer (ONAM) y Programa Nacional de Educaci6n Bilingiie 
(PRONEBI). 

Para apoyar tfcnicamente el trabajo de la Comisi6n, se integr6 un equipo de 
facilitadores conformado por mujeres y hombres indfgenas y ladinos con las 
siguientes cualidades y experiencias: 
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* 	 Amplia experiencia en el disefio, desarrollo, ejecuci6n y evaluaci6n de 
programas y actividades de educaci6n primaria, especialmente los 
enfocados hacia nifias de direas rurales y urbanas de Guatemala. 

" 	 Experiencia exitosa en la planificaci6n y ejecuci6n de conferencias 
participativas con enfoques educativos. 

* 	 Destreza personal y habilidad comprobada en dine.:nica de grupos; 
conocimientos y experiencias con estrategias exitosas para establecer 
ambientes positivos en conferencias, seminarios, talleres, etc. 

En cuanto al aspecto logfstico y administrativo A.I.D. contrat6 los servicios de 
la Asociacifn Guatemalteca de Educaci6n Sexual (AGES) como la instituci6n 
encargada de apoyar y facilitar el trabajo de la Comisi6n. 

Una vez definidos el alcance y los grupos de trabajo se procedi6 al 
establecimiento de la Comisi6n organizadora dandose asf, inicio a ]a etapa de 
planificaci6n con la formulaci6n y disefho del plan operativo, el cual fue elaborado 
por los facilitadores. 

,En qud consisti6 el Plan Operativo? 

Los facilitadores claboraron un plan de trabajo que permiti6 identificar las 
actividades y asignar las tareas en funcifn de la fecha de realizaci6n del Encuentro. 
Inicialmente, el evento fue planificado para realizarse en el mes de noviembre de 
1990. Sin embargo, ]a fecha se modific6 tomando en cuenta el cambio de las 
autoridades de gobierno. Una consideraci6n clave fue realizar el evento como una 
actividad del nuevo Gobierno de Guatemala. 

Las principales actividades de este fase fueron: 

* 	 La selecci6n de los participantes. 

* 	 La consulta de opini6n. 

* 	 La selecci6n de t cnigas y procedimientos para ]a jornada del Encuentro. 

• 	 La identificaci6n y localizaci6n de informes y datos de investigaciones 
sobre la educaci6n de la nifia a nivel mundial y nacional. 

* 	 La elaboraci6n de un plan de publicidad. 

* 	 La elaboraci6n del programa del Encuentro. 
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XC6mo se seleccionaron los participantes? 

Uno de los aspectes m~is importantes de la planificaci6n fue ]a selecci6n de 
los participantes. El criterio fundamental que prevaleci6 en esta selecci6n fue la 
representatividad de los sectores m6s vinculados con el desarrollo de Guatemala. Se 
identificaron ocho sectores y se escogieron personas en posiciones de liderazgo 
dentro de ellos. Los sectores identificados fueron: 

• 	 Politico 
* 	 Econ6mico-productivo 
* Religioso
 
" Femenino
 
• 	 Indigena 
* Gubernamental
 
" Militar
 
• 	 Medios de comunicaci6n 

Con este criterio se elabor6 un histado de participantes que se someti6 a 
consideraci6n de la Comisi6n organizadora para su aprobaci6n. Una vez iniciado este 
proceso se consider6 un noveno sector correspondiente a los organismos 
internacionales involucrados en educaci6n. Por su caricter internacional se tom6 la 
decisi6n de que participaran coino observadorcs en el Encuentro. 

Tomando en cuenta los criterios de selecci6n, se dcternio el nimero de 
participantes, etableciendo como meta un cupo de cien invi!ados, a quienes se les 
convoc6 de acuerdo a un procedimiento especffico. El prop6sito principal fue 
despertar el interes y garantizar la decisi6n de participar. 

Para tal efecto se estableci6 el siguiente procedimiento: 

* 	 Solicitar cita anticipadamente. 

* 	 Efectuar la visita llcvando la carta de invitaci6n explicando los prop6sitos 
del evento adjuntando material informativo consistente en documentaci6n 
sintetizada y grificas estadisticas de la situaci6n educativa de la nina en 
Guatemala. 

* 	 Posterior a la entrevista, formalizar la invitaci6n a travis de una tarjeta 
conteniendo la agenda y el programa del Encuentro, la cual serfa 
entregada con dos semanas de anticipaci6n. 

En cada una de las entrevistas, el esfuerzo estuvo dirigido a lograr una 
efectiva motivaci6n y compromiso para la participaci6n. 
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4A quidnes se les hizo la consulta de opini6n? 

Se decidi6 que del total de la lista de participantes, se seleccionarfa un 25% 
para realizar una consulta de opini6n en relaci6n a los contenidos del Encuentro, el 
programa y la metodologfa, a fin de obtener informaci6n que sirviera de apoyo para 
la definici6n del programa definitivo y de los procedimientos y t6cnicas a ser 
aplicados ea el evento. Como resultado de este proceso, se obtuvieron sugerencias 
que fueron incorporadas, previa discusi6n de los organizav'ores y facilitadores. 

!Q,.i tcnicas y procedimientos se seleccionaron? 

Esta actividad correspondi6 a] equipo de facilitadores, quienes procedieron 
a la selecci6n de t6cnicas de trabajo colectivo para asegurar la participaci6n, 
amenilad, productividad y efectivo uso del tiempo. Se definieron t6cnicas y 
procedirnientos 6igiles e innovadores que permitieran lograr resultados inmediatos. 
Se buscaba que los participantes, en un perfodo corto de tiempo, lograran informarse 
y documentarse sobre ]a situaci6n actual de la educaci6n de ]a nifia. 

Se estableci6 que aparte de la fase informativa deberfa incluirse un 
procedimiento quc asegurara el compromiso de los participantes en cuanto a la 
b6squeda de acciones a realizar. En tal sentido los facilitadores optaron por el 
trabajo en grupos con gufas especificas que permitirfa, a trav6s de u:wi andlisis crftico 
de la situaci6n educativa de la nifia, el establecimiento 6e una serie de 
constataciones y declaraciones conjUntas. Este trabajo conducirfa a los participantes 
no solamente a ]a definici6n de tin problema sino principalhnente, a la bfisqueda y 
establecimiento de polfticas y estrategias para su soluci6n. 

,En qud consisti6 la identificaci6n y localizaci6n de inforines y datos de 
investigaciones 

Ademis, como parte de la actividades de planificaci6n se proced'6 a la 
identificaci6n de docurnentaci6n bfisica para ser utilizada como material de 
referencia y apoyo durante las sesiones de trabajo de grupos. Paralelamente a este 
tarea, DataPro procedi6 al ancilisis de las tres bases de datos guatemaltecos. 

C6mo se di6 a conocer ia publicidad del Encuentro? 

La tarea de elaboraci6n del Plan de Publicidad correspondi6 a la Comisi6n 
Oranizadora y consisti6 en la publicaci6n de la informaci6n relativa al Encuentro 
a trav6s de los distintos medios de comunicaci6n bajo forma de artfculos editoriales, 
columnas, comentarios, entrevistas y anuncios. 
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La informaci6n que se transmiti6 fue fundamentalmente aquella relacionada 
con la situaci6n educativa de la nifia en el contexto mundial y nacional. 

,En qu6 consisti6 el Programa? 

El disefto del programa fue un reto para los organizadores ya que se trataba 
de hacer un anfilisis por etapas de la problemditica de ]a educaci6n de ]a nifia que 
favoreciera la reflexi6n, a partir de la presentaci6n de las evidencias y condujera a 
la identificaci6n de acciones que respondieran a una estrategia global. 

Esta actividad fue ejecutadai por el equido de facilitadores y aprobada por la 
Cornisi6n Organizadora. El programa incluy6 una scrie de actividades debidamente 
identificadas y conducidas en forma precisa. Al principio se incluy6 una fase 
motivacional, a fi, de enfatizar la relevancia y significado del FIcuentro, asf como 
la importancia de la participaci6n de los distintos sectores en la soluci6n de un 
problerna nacional corno es la educaci6n de la nifia. 

A la motivaci6n le sigui6 la presentaci6n de la educaci6n de la Nifia en el 
contexto mundial, que sirvi6 de referencia para ennarcar la situaci6n educativa de 
las nifias en Guatemala y sus implicaciones a nivel social y econ6mico. Posterior a 
estas presentaciones se incluy6 el trabajo en grupos en dos etapas distintas. La 
prirnera etapa comprendi6 la elaboraci6n de constataciones y declaraciones y la otra 
de las metas para ser presentadas en dos distintas plenarias. El resultado de la 
primera plenaria enfocarfa el reconocimiento y aceptaci6n del problerna de caraicter 
nacional y la segunda el compromiso de resolverlo por parte de los participantes. 

Previa la realizaci6n del Encuentro se procedi6 a hacer un ensayo en donde 
se evalu6 la pertinencia de la agenda del Encuentro. Esta actividad perrniti6 realizar 
algunos ajustes al programa. 

ETAPA DE EJECUCION 

La etapa de ejecuci6n se refiere especfficamente al desarrollo del Encuentro 
en si. De acuerdo a la agenda (ver anexo), una vez inscritos los participantes se 
procedi6 a la introducci6n y bienvenida, tarea que estuvo a cargo de los facilitadores. 
Ellos subrayaron la importancia del Encuentro y las metas que habrian de cumplirse 
con el concurso de cada uno de los presentes. 

Para enmarcar a Guatemala en el contexto mundial la Licda. Ma. Luisa 
Beltranena de Padilla, Ministro de Educaci6n expuso la situaci6n educativa de las 
nifias en los parses en desarrollo. 
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Neftalf Herndindez y Bruce Newman, expertos en estadfstica se encargaron de 
presentar la relaci6n existente entre la educaci6n de las nihas y el desarrollo socio
econ6mico de Guatemala. 

,Qud tdcnicas y procedimientos se manejaron durante el Encuentro? 

Se presentaron las reglas del Encuentro enfatizando la importancia de que 
cada participarite aportara sus ideas en forma individual y personal. Asf mismo, se 
proporcion6 informaci6n sobre el material de trabajo que fuera entregado a cada 
participante y, las normas que regirian la actividad grupal. Es asf que se le solicit6 
a cada grupo nombrar un relator, quien se encargarfa de normar el efectivo uso del 
tiempo. Las ideas debfan ser breves y concisas como tambidn respetadas y 
comprendidads por el grupo evitando asf las acusaciones. 

Los facilitadores dieron una explicaci6n sobre el procedimiento para obtener 
las constataciones y las declaraciones previo el inicio del trabajo grupal. 
Seguidamente en un breve espacio, fueron introducidas las personas recurso por uno 
de los facilitadores, quien se encarg6 de esbozar las calidades y trayectoria 
profesional de cada uno, con 6nfasis en el rol que desempefiaban al interior del 
evento y la dindmica de intercambio de ideas en los grupos de trabajo. Cada uno de 
los expertos se puso en contacto con los grupos a requerimiento de los participantes. 

Durante el espacio destinado al trabajo de grupos, la dinmica propuesta para 
el efecto se fundament6 en aspectos puntuales que encaminaran a los participantes 
a desarrollar un amilisis por etapas: 

" 	 La primera propuesta consisti6 en el andlisis y conocimiento de la 
informaci6n y documentaci6n proporcionada en carpetas individuales 
relacionada con investigaciones hechas en relaci6n a la educaci6n de la 
nifia a nivel mundial y nacional. 

• 	 Elaboraci6n de CONSTATACIONES a partir de la informaci6n revisada. 
Estas constataciones reflejarfan el impacto de la situaci6n educativa de la 
nifia y sus repercusiones a nivel nacional que cada participante formul6, 
para. luego discutirlas en el grupo y ordenarlas de acuerdo a la prioridad 
de cada uno de ellos. 

* 	 Elaboraci6n de DECLARACIONES a partir de las constataciones ya 
ordenadas. Las declaraciones expresarfan tfcitaimente una prioridad para 
solucionar un problema dado. El grupo analiz6, discuti6 y se puso de 
acuerdo en lineamientos a seguir a trav6s de la declaraci6n hecha. 
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En este proceso, los facilitadores y personas recurso apoyaron y resolvieron 
las dudas a trav6s de consultas solicitadas por los participantes. Los grupos 
plantearon soluciones a ]a problemditica analizada y proporcionaron orientaci6n sobre 
las acciones inmediatas a ser tomadas. 

Los participantes fueron Ilamados a integrarse al pleno con el prop6sito de 
proceder a elaborar en consenso un solo listado de DECLARACIONES en orden 
de importancia, en donde se visualiz6 un panorama general de la problemtica 
educativa y se identificaron los componentes y aspectos clave, asf como tcticas a 
establecer. De esta forma el pleno estableci6 METAS concretas y realizables por los 
distintos sectores del pais. 

Luego de un receso, se inici6 ]a segunda fase del evento consistente en trabajo 
de grupos. El prop6sito fue la elaboraci6n de un listado de METAS/ESFUERZO. 
Este trabajo se desarroll6 en funci6n de una gufa especffica en donde se ordenaron 
las metas y los pasos necesarios para su realizaci6n. Habiendo completado el trabajo, 
los grupos se integraron al pleno y procedieron en tin perfodo breve de tiempo a la 
presentaci6n de sus gufas, en las cuales se expresaron claramente las acciones 
inmediatas a ser emprendidas. 

Durante este proceso se pudo observar la voluntad de distintos sectores 
representados para contribuir a ]a soluci6n inmediata de la precaria situaci6n 
educativa del pafs y especia'mente de la nifia, asi mismo el compromiso intersectorial 
y ]a propuesta de seguimiento al Encuentro que consisti6 en el establecimiento de 
una Comisi6n Nacional que se harfa cargo del seguimiento y verificaci6n del 
compromiso establecido. 

Previa la clausura, se resumieron los aspectos sustanciales de la jornada y se 
recalc6 el invalorable aporte de cada individuo, asf como ]a importancia de la 
educaci6n de ]a nifia para el progreso de Guatemala. Se enfatiz6 la participaci6n 
y el compromiso de cada uno de los participantes en ]a soluci6n de este problema. 

El acto de clausura lo presidi6 ]a Sra. Magda de Serrano, esposa del Sr. 
Presidente de la Rep6blica. La Primera Dama expres6 en su mensaje, su 
complacencia al iniciar su gesti6n de tomar parte en un evento de importancia para 
la nifiez y el desarrollo de Guatemala. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ZQud CONSTATACIONES emanaron de la discusi6n? 

Las evidencias presentadas por los especialistas en el Encuentro en relaci6n a la 
educaci6n de la nifia en Guatemala generaron ]a reflexi6n y discusi6n de los participantes 
y dieron lugar a la formulaci6n de una serie de constataciones. Dichas constataciones 
destacan sobre todo los beneficios de la educaci6n de las nifias, la situaci6n de ]a educaci6n 
de la nifia y la mujer, los obsticulos que dificultan el acceso a la educaci6n, las disparidades 
educativas asociadas con la ubicaci6n geogrdfica, el nivel socio-econ6mico, el sexo y ]a 
cultura. 

A continuaci6n se presenta un resumen de las principales constataciones emanadas 
de los grupos de trabajo. 

LQud benelicios tiene ia educaci6n de la nifia para el pais? 

* 	 Hay una relaci6n directa entre la educaci6n formal, el alfabetismo y el 
espaciamiento de embarazos. 

* 	 La educaci6n tiene relaci6n directa con ]a edad en la cual se caItrae matrimonio. 

* 	 El potencial de la mujer de generar mayores ingresos es inversamente 
propcrcional al nfimero deseado de miembros de su familia. 

" 	El potencial de la mujer de generar mayores ingresos ]a hace capaz de proveer 
para las necesidades de su familia. 

• 	 La productividad de un pafs aumenta, si aumenta la capacidad de ]a mujer de 
estar econ6micamente activa. 

* 	 El nivel educativo de ]a segunda generaci6n es mds alto, si ]a madre tiene al 
menos cinco afios de educaci6n. 

* 	 Se logran cambios permanentes en la mujer y su familia si 6sta tiene un mfnimo 
de cinco afhos de educaci6n. 

* 	 A mayor educaci6n de la nifia habr, m.s capacidad de tomar decisiones 
responsables. 
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* 	 Los hijos de las mujeres que han recibido m6s de 7 afios de educaci6n tienen 40% 
menos de posibilidades de morir. 

* 	 La educaci6n de la nifia por si sola no resuelve el problema del sub-desarrollo, 
pero si es un factor determinante. 

* 	 La educaci6n es una inversi6n: humano-moral, econ6mica y social. 

* 	 La educaci6n estd relacionada directamente con el fndice de desarrollo. 

* 	 La realidad econ6mica y la necesidad de aumentar el ingreso est, obligando a la 
sociedad a educar a la mujer. 

* 	 Hay falta de divulgaci6n y de promoci6n sobre la importancia de la educaci6n. 

ZQu6 obsticulos dificultan el acceso a la educaci6n? 

* 	 Las barreras de tipo econ6mico, social y cultural dificultan el acceso de la nifia 
al desarrollo. Solamente se superarfin con voluntad de acci6n nacional que 
propenda a dar soluci6n a la problemdtica educativa. 

* 	 Tradicionalmente ]a mujer ha sido relegada de la participaci6n social, econ6mica 
y laboral, debido a que no ha sido reconocida la importancia que tiene para ella 
la educaci6n. 

* 	 La creciente pobreza de una familia repercute en las oportunidades de educaci6n 
He la nifia. 

* 	 Los patrones culturales de las familias dal irea rural inciden en que conforme la 
nifia alcanza su madurez sexual se le va limitando su participaci6n en la educaci6n 
(por miedo a abusos). 

* 	 La centralizaci6n en el drea metropolitana y la poca atenci6n del tirea rural 
provoca la migraci6n hacia la capital, lo que deriva en poca posibilidad de acceso 
a ]a educaci6n y otros servicios. 

,C6mo se manifestan las disparidades educativas? 

* 	 Existe una relaci6n directa entre el nivel socio-econ6mico, la ubicaci6n geogrfica, 
el sexo y la educaci6n. 
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* 	 La participaci6n de la mujer en la educaci6n se agrava en el .drea rural. 

* 	 Las diferencias son dram.iticas entre las nifias indfgenas y las nifias ladinas, en 
cuanto a un mayor nivel de analfabetismo y bajo nivel de instrucci6n en las 
primeras. 

* 	 El sistema de educaci6n en el ,rea rural, no est, adecuadamente orientado a 
mantener y conservar las costumbres del nifio indfgena. 

* 	 Las expectativas de los padres en relaci6n a los hijos y las hijas marcan desde el 
principio diferentes oportunidades educativas, tendiendo a desfavorecer a la nifia. 

,Cuil es la situaci6n de la educaci6n de la nifia y la mujer en Guatemala? 

* 	 La participaci6n de la mujer en el proceso educativo es menor que en el hombre. 

• 	 La falta de educaci6n en la nifia provoca posteriormente una madre que no 
orienta en salud, planificaci6n familiar y en educaci6n en general. 

* 	 La proporci6n de nifias que ingresan y desertan en el sistema escolar es mayor 
que en los nifios. 

" 	 Existen diferencias marcadas en el nivel de instrucci6n de la nifia entre las ,reas 
urbano y rural. 

,Qud DECLARACIONES formularon los participantes? 

Como fue mencionado en el capftulo anterior las constataciones emanadas de la 

discusi6n en los grupos de trabajo sirvieron de base para elaborar las declaraciones. 

Entre las declaraciones de los grupos estn las siguientes: 

* 	 Declaramos que la nifia tiene derecho a recibir educaci6n. 

* 	 Declaramos que la educaci6n de la nifia debe ser integral. 

* 	 Declaramos que ]a inversi6n en ]a educaci6n de la nifia es necesaria para el 
desarrollo de ]a sociedad. 

" 	Declaramos que el sistema educativo debe ser flexible, orientado hacia la 
educaci6n para el trabajo y la vida, y los programas dirigidos prioritariamente a 
la nifia. 
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* 	 Declaramos que en las currfcula de educaci6n mfnima de Guatemala se deben 
considerar los diferentes idiomas y patrones culturales, y evitarse la discriminaci6n 
por sexo y etnia. 

* 	 Declaramos que los esfuerzos educativos deben acentuarse en el Area. rural. 

El pleno elabor6 una 6nica lista de declaraciones en orden de prioridad. Los 
criterios para establecer el orden de prioridad fueron dados por los datos presentados por 
los conferencistas y resumidos anteriormente. Las declaraciones adoptadas por la plenaria 
fueron: 

* 	 Declaramos que hay necesidad de adoptar un plan de emergencia nacional para 
la educaci6n de ]a nifia, coordinando esfuerzos multisectioriales; 

* 	 Declaramos que se debe realizar una campafia nacional de concientizaci6n y 
promoci6n sobre la importancia de ]a educaci6n de la nifia. 

Para cada declaraci6n adoptada por la plenaria se estableci6 una meta concreta. En 
el primer caso la meta fue la adopci6n de un plan de emergencia nacional para la educaci6n 
de la nifia; en el segundo, ]a realizaci6n de una campafia nacional de concientizaci6n y 
pronoci6n sobre ]a educaci6n de la nifia. 

Los grupos de trabajo desarrollaron una serie de estrategias para Ilevar cabo las 

metas. Entre dstas se pueden mencionar: 

A. Para la adopci6n de un plan nacional de emergencia para la educaci6n de la nifia: 

* 	 Solicitar al Presidente de )a Reptiblica que declare el estado de ]a educaci6n de 
la nifia guatenialteca una emergencia nacional, y que convoque ]a integraci6n de 
una comisi6n nacional intersectorial conformada por instituciones 
gubernamentales, la iniciativa privada, universidades, organismos internacionales, 
y otros fuerzas vivas del pafs. 

* 	 Lograr que las entidades organizadoras del encuentro ONAM, AID, PNUD 
coordinen las acciones de la comisi6n. 

* 	 Encargar a la comisi6n la elaboraci6n de un plan de acci6n de emergencia 
nacional tomando como base, en lo que sea aplicable, las polfticas propuestas por 
ONAM, UNESCO, BID y otras organizaciones especializadas. 

* 	 Sugerir que el plan de acci6n establezca metas especificas y los plazos para 
cumplirlas. 
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* 	 Recomendar a la comisi6n que integre sub-comisiones para las distintas regiones 
del pals. 

* 	 Abogar porque dicha comisi6n se integre e inicie sus funciones en un tdrmino no 
mayor de un mes. 

" 	 Nombrar a la Ministro de Educaci6n, Licda. Marfa Luisa B. de Padilla para que 
presente esta propuesta al Presidente y al resto del Gabinete. 

B. 	 Para la realizaci6n de una campafia nacional de concientizaci6n y promoci6n sobre 
la educaci6n de la nifia, el grupo de trabajo consider6 que ]a estrategia a seguir serfa 
la definici6f inicial de ]a campafia, de la siguiente manera: 

Poblaci6n meta 	 Indfgeaia rural: padres y madres de familia 

Medio de comunicaci6n - Radio: los lfderes locales estar~n encargados de las 
transmisiones. 

- Los idiomas ser~n los de la poblaci6n. 
Los programas ser~n motivadores y sugestivos. 

Contenidos - Concientizaci6n sobre el papel que juega la educaci6n de 
[a nifa en el desarrollo econ6mico, politico y social, para 
lograr el mejoramiento del nivel de vida. 

- El fortalecimiento de la autoestima de la nifia y [a mujer 
como individuo, miembro de la familia y de la sociedad. 

- La valorizaci6n de los roles reproductivo, productivo y de 
gesti6n de la mujer. 

- Promoci6n de la educacin de la niha como un 
instrumento para transformar el papel tradiclonal de la 
mujer en uno de conductora del camblo social. 

Ejecuci6n - Promover la campafia a trav~s del tiempo radial que el 
gobierno tiene por ley. 

Sistema de seguimiento 	 - Identificar organizaciones locales apropiadas. 
- Establecer mecanismos de comunicaci6n directa con 

ellas. 
- Capacitar a estas organizaciones para el seguimiento. 

Evaluacl6n - El indicador del 6xito de la campafia serA el aumento de 
la matricula femenina en la escuela primaria. 

Como punto final, la plenaria nombr6 a una comisi6n nacional para la educaci6n de 
la nifia guatemalteca. En esta primera comisi6n trabajar.n las siguientes lersonas: 

* 	 Sra. Carmen de Am6zquita, Presidente, Alianza Cfvica de Asociaciones Fe-neninas 
(ACAF) 
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" 	 Sra. Wendy de Berger, Coordinadora General, Secretarfa de Asuntos Sociales de 
la Municipalidad 

* 	 Sr. Ernesto Castillo, Director Recursos lumanos/Relaciones Pfiblicas, Cervecerfa 
Centroamericana 

* 	 Sr. Neftalf Hernindez, Gerente, Instituto Nacional de Estadfstica 
* 	 Sr. Mario Nathusius, Presidente, Fundaci6n para el Desarrollo (FUNDESA) 
* 	 Sra. Lucfa Rivas, Presidente, Oficina Nacional de la Mujer 
* 	 Sra. Ivonne Claverie de Rivera, Asesor y Asistente dcl Ministro de Desarrollo 

Urbano y Rural 
* 	 Sr. Pablo Schneider, Presidente, Centro de Investigaciones Econ6micas (CIEN) 
" 	Sra. Maria Eugenia de Sierra, Directora Departamento de Registro, Procuradurfa 

de Derechos Humanos 
* 	 Sr. Derek Steele, Presidente, Gamma Sistemas Integrados 
* 	 Sra. Cleonice de Thornae, Directora, Asociac'6n General de Agricultores 

La Comisi6n Nacional tendr, como primer cometido darle el seguimiento a 
las metas y estrategias emanadas de este primer encuentro sobre la educaci6n de la 
nifia y el desarrollo socio-econ6mico de Guatemala. 
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PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS NACIONALES
 



Preguntas contenidas en ias entrevistas de la 

Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil 1987 

Las siguientes preguntas fueron utilizadas para ]a elaboraci6n del Anilisis Estadi'stico 

1. Durante el embarazo de (nombre) se hizo controlar por ese embarazo? 

2. 	 iQui6n le control6 por ese embarazo? 

3. 	 iQui6n le atendi6 en el parte de (nombre)? 

4. 	 iTiene usted el carnet de salud de (nombre) Si es: SI Me permitirla verlo? 

5. 	 iFue vacunado(a) contra ]a polio? 

6. Cudintas dosis? 

7. 	 Anote la fecha de cada dosis. 

8. 	 Le dio usted suero casero de agua, azficar y sal o sales de rehidrataci6n oral en 
bolsita? 



Preguntas contenidas en las entrevistas de la
 

Encuesta Nacional Socio-Demogr~fica, 1989
 

1. 	 !Es hombre o mujer? 

2. 	 ,Sabe leer y escribir un papel, raz6n o mensaje? 

3. 	 ,Cuntos afios cumplidos tiene? 

4. 	 Cud.l fue el 61timo grado de estudios que aprob6 en el nivel de educaci6n prmaria, 
media o superior? 

5. 	 !,Es indfgena? 

6. 	 ,Recibi6 el niflo leche materna por mds de tres dfas despu6s del parto? 

7. 	 ZHa recibido alguna vacuna? 

8. 	 ,Trabaj6 la semana pasada en algfin empleo, empresa propia, por su cuenta en ia 
agricultura? 

10. 	 Trabaj6 la semana pasada en un negocio, taller, finca u otra actividad familiar sin 
recibir paga? (excepto quehaceres dom6sticos en el hogar) 

11. 	 Aunque no trabaj6 en dicha semana itenfa algun empleo, empresa, negocio propio 
o actividad familiar? 

12. 	 La semana pasada Lbusc6 trabajo o estuvo tratando de establecer su propia empresa 
o negocio? 

13. 	 Aunque no busc6 trabajo ihabfa buscado trabajo o tratado de establecer su negocio 
en las cuatro semanas anteriores a dicha semana? 



14. iudl fue su ingreso el mes pasado? 

a. Ocupaci6n principal 
b. Otras ocupaciones 
c. Jubilaci6n o pensi6n 
d. Otras transferencias 
e. En especie 

15. ,Qu6 lengua indfgena habla? 



AGENDA
 



AGENDA 

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL
 
EDUCANDO A LA NINA:
 

LOGRAREMOS EL DESARROLLO DE GUATEMALA
 

ACTIVI DAD ENCARGADO HORA 

Inscripci6n Facilitadores 8:00 

* Participantes llegan a inscribirse. 
* Pasan a sentarse para la plenaria. 
* Los facilitadores elaboran la lista de los participantes. 
* Este listado se distribuye a facilitadores 

y personas recurso.
 
A las 8:30 M. Nathusius toma la palabra.
 

Bienvenida Magalf de Rodil y Mario Nathusius 8:30 

* M. Rodil y M. Nathusius presentan las metas del evento y el 

papel de cada participante (ej.: que ellos se representan asf
 
mismos y no a instituciones).


* Describen el programa y las actividades del dfa. 
* Animan a los participantes a ser parte de las actividades 

del dia.
 
Presentan a la Licda. Beltranena de Padilla.
 

Guatemala en el 

Contexto Mundial Licda. Be!tranena 8:45 

La Licda. Beltranena compara la condici6n en Guatemala 

con el resto del mundo. (sin tiempo para preguntas ni respuestas)
 
Al finalizar ]a Licda. Beltranena, M. Nathusius toma la palabra.
 

Presentaci6n de 
B. Newman y N. Hernndez Mario Nathusius 9:00 

* Presenta a B. Newman y N. Hernindez. 
* N. Herndindez presenta el Marco Nacional durante los 

primeros 5 minutos.
Al finalizar N. Herndindez, B. Newman toma la palabra. 

.,\
 



Situaci6n Nacional Bruce Newman 9:10 

* B. Newman presenta el trabajo hecho en Guatemala y 

la situaci6n en la que nos encontramos, pero no la interpreta. 
Al finalizar B. Newman, M. Nathusius toma la palabra. 

Presentaci6n de 

Derek Steele Mario Nathusius 9,30 

M. Nathusius presenta a D. Steele como el encargado de 

explicar los procedimientos y el plan de la conferencia. 
Las reglas e indicaciones que D. Steele da estin en 
cada mesa para referencia de los participantes. 
Al finalizar M.Nathusius, D. Steele toma la palabra. 

Reglas del Juego Derek Steele 9:35 

* D. Steele repite ]a importancia de que cada participante 

aporte sus ideas de una manera individual y personal.
Luego procede a explicar el material que cada mesa tiene 
a su disposici6n (Reporte de Bruce Newman y Hojas para 
Constataciones y Declaraciones) y la manera de usarlos. 
Ademdis incluirdi las siguientes reglas: 
> Cada mesa debe nombrar a su relator, quien serd el 

portavoz del grupo. 
> El relator de cada mesa debe tener la habilidad de 

mantener un ritmo de trabajo eficiente, cuidando 
que las reglas sean cumplidas y no permitiendo que 
una o dos personas dominen el ejercicio. 

> Los relatores de mesa pueden fungir como "secretarios" 
de las mismas, apuntando los zomentarios e ideas del 
equipo o bien, puede nombrar a alguien m~is del grupo 
para que ejecute esta importante tarea. 

> Todas las ideas deben ser compartidas y consideradas. 
> No se permiten evaluaciones, crfticas o discusiones en 

grupo o en plenaria en cuanto a las ideas presentadas. 
A la hora de hacer aclaraciones, no se permiten acusaciones. 

> Las ideas deben ser breves, concisas y expresadas en pocas 
palabras. 

> ,La repetici6n y el construir sobre ideas ya presentadas, 
es permitido. 
Luego D. Steele pasa a explicar los pasos a seguir para 
obtener el listado 6e declaraciones por mesa: 



" 	 Cada mesa estudia la informaci6n que ha sido presentada 
y la que se encuentra en las mesas. 

" 	 Luego pasan a formular constataciones, o sean oraciones
 
que establezcan un hecho, que den constancia de una
 
verdad, basfindose en ia informaci6n provista.
 

" 	 Con el listado de constataciones en mano, el grupo
 
elabora sus declaraciones. Estas son las manifestaciones
 
del grupo, basadas en las constataciones, en cuanto a la
 
educaci6n de la nifia en Guatemala. (las declaraciones
 
deben sefialarse por prioridad.)
 

" 	 Una vez elaborada la lista de declaraciones, el respousable 
de mesa, las escribe en el rotafolios provisto. 

Al finalizar de dar las instrucciones, D. Steele pide que se 

sienten en las mesas de acuerdo con el papelito que sacaron de
 
la pecera durante su inscripci6n.
 

* 	 Finalmente, D. Steele presenta a I. Nieves y a G. Tujab.
* 	 Al finalizar de hablar Derek Steele, G. Tujab toma la palabra. 

Presentaci6n de 

Personas Recurso 	 Gloria Tujab 9:45 

G. Tujab presenta a Eugenia de Monterroso y a Lucy Martfnez
 

Montt, y menciona a B. Newman y N. Hernzindez como personas
 
recurso; tomardin los lugares asignados para ellos a medida
 
que se mencione el nombre de cada uno.
 
G. Tujab explica la forma en que cada uno puede colaborar
 
y contribuir al trabajo de las mesas.
 
Luego de orientar a los participantes en cuanto al uso de
 
las personas recurso, de la indicaci6n de que los grupos
 
empiecen a trabajar con los materiales que se
 
encuentran en cada mesa.
 

Trabajo en Grupos 	 Participantes 9:55 

* 	 Los facilitadores y otras personas recurso crmpiezan a 

circular para responder a las dudas y apoyar el trabajo
 
de cada grupo.
 

S A las 11:45 D. Steele indica que hay plenaria. 
* *L.Alegrfa hace la presentaci6n de las declaraciones. 



Plenaria 	 Derek Steele 11:45 

* 	 D. Steele informa que se elaborard un listado 6inico
 
de declaraciones y pide al portavoz de la mesa "A" que lea
 
las declaraciones conforme a su importancia. L. Alegrfa
 
apunta. 

* 	 Luego D. Steele pide que el portavoz de la mesa "B" lea las
 
declaraciones que no fueron mencionionadas por la mesa "A".
 

* 	 D. Steele solicita las declaraciones de las demos mesas, 
L. Alegrfa continfia apuntando. 

* 	 Al finalizar la lectura de todas las declaraciones, L. Alegrfa
 
se moviliza hacia el otro retroproyector donde D. Steele
 
dirige la generaci6n de metas.
 

* 	 Un ayudante se queda junto al retroproyector con las declaraciones
 
que han sido elaboradas.
 

* 	 D. Steele explica que el pr6ximo paso es la generaci6n de metas
 
de acuerdo a las declaraciones que han sido elaboradas.
 

* 	 D. Steele lee la Declaraci6n 1. El portavoz de cada mesa 
da sugerencias. 

* 	 Luego de un consenso, L. Alegrfa escribe ia meta de la 
Declaraci6n 1. 

* 	 Las metas son aprobadas por la plenaria.
* 	 D. Steele informa que la hora de almuerzo. 

Almuerzo 13:00 

* 	 M. Nathusius presenta al Embajador Stroock. 
* 	 El Embajador Stroock toma la palabra y se dirige a ]a 

concurrencia. 
A la hora del postre, M.Nathusius toma la palabra y motiva
 
a los participantes a continuar con la meta final; luego invita
 
a pasar al sal6n.
 

Presentaci6n Segunda 

Parte del Encuentro 	 Mario Nathusius 14:00 

M. Nathusisus describe las actividades de la segunda parte 
de la conferencia. 
D. Steele explica los procedimientos para la segunda
 
parte del Encuentro.
 



Reglas del juego 	 Derek Steele 14:15 

* 	 D. Steele distribuye a la gente por meta/esfuerzo clave. 
* 	 Los facilitadores elaboran una lista de las personas que 

conforman cada grupo y la meta que escogieron trabajar.
D. Steele explica la manera de utilizar el manual de 

trabajo y el tipo de stIgerencias o lineamientos que se
 
espera obtener de los grupos. (explfcitos, practicos,
 
ejecutables, que contengan qui6n, c6mo, cuaindo, etc.)
 

El manual est, conipuesto de dos hojas: 

PRIMERA 
HOJA: 	 Contiene tin espacio para ]a escritura de la
 

declaraci6n y la meta que el grupo va a trabajar
 
y espacios para escribir los nombres del equipo de
 
trabajo.
 

SEGUNDA 
HOJA: 	 Consta de ]a enumeraci6n de los pasos para
 

alcanzar la meta indicada. Estos pasos deben ser
 
pricticos y explfcitos, de tal forma que el
 
manual se torne en una gufa de acci6n totalmente
 
aplicable a nuestro medio y recursos. Cada
 
paso debe contener informaci6n con respeto a
 
alguien, c6mo y cu.ndo se debe efectuar.
 

D. Steele informa los grupos que pueden empezar a trabajar con
 
las estrategias para alcanzar las metas trazadas.
 

Trabajo en Grupos 	 Participantes 14:20 

* 	 Los facilitadores rondan las mesas para asegurarse que las gufas/ 
sugereicias que e.laboran los grupos sean prficticas y ejecutables. 
Corntestan las dudas y animan a los participantes. 
Alfas 16:30, L Nieves toma la palabra. 

Plenaria 	 Isabel Nieves 16:30 

* 	 Cada grupo presenta las gufas que prepar6 en cinco minutos. 
* 	 Al finalizar la exposici6n de cada grupo, se persigue 

generar el compromiso de hacer un plan de acciones
 
de seguimiento.
 
1. Nieves dirige la elaboraci6n de acciones. 

A.) 



L. Alegria toma su lugar junto a un retroproyector y apunia
 
en un acetato las accionles.
 

" 	 Mario Nathusius toma la palabra. 
* 	 Los facilitadores recogen las gufas de trabajo de las mesas, 

quitando todo los materiales usados para el Encuentro
 
y se preparan para la cena.
 

Resunen del Evento 	 Gloria Tujab 17:45 

* 	 Resume el evento para los participantes y enfatiza el invalorable 
aporte de cada individuo al bienestar de la nifia y dc Guatemala 
por consiguiente. 
Comenta sobre lo vital de las gufas de acci6n y la importancia 
de la implementaci6n de las mismas. 
Finalmente, presenta a Ia Primera Dana, Sra. Magda B. 
de Serrano y le da ia bienvenida con un aplauso.
 
La Sra. de Serrano toma la palabra.
 

Clausura 	 Primera Dama Sra. de Serrano 18:00 

* 	 La Primera Dama se dirige a la concurrencia. 
* 	 Al finalizar la Primera Dama, G. Tujab toma ]a palabra 

y agradece la presencia de todos e invita a pasar a 
la cena. 



CARTA DE INVITACION
 



ENCUENTRO NACIONAL 

Educando a la Nia:
 
Lograremos el Desar1 o!Io
 
de Guatemala
 

Guatemala, 18 de enero 1991 

Seftor Pablo Schneider 
iZ Ave. 15-45, zona 10 
Edific. Centro Empresarial 
Torre I, oficina No. 302 
Ciudad de Guatemala 

Estimado Sefior Schneider: 

La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), ]a Represeitaci6n en Guatemala del Sistema 
de las Nacionc Unidas para el Desarrollo (ONU), la Oficina Nacioral de la Mujer (ONAM), y
personalidades del Sector Privado estdn organizando el Primer Encuentro Nacional, "Educando a' 
la Nifia: Lograremos eI Desarrollo de Guatemala". El encuentro tendrA como objetivo colaborar 
en la pianiicaci6n de acciones dirigidas a impulsar la educaci6n de las nifias, para contribuir al 
desarrollo faturo de Guatemala. 

Este Encuentro Nacional contar' con la participaci6n de personalidades de los sectores m.s 
influyentes y dinAmicos del pafs. Su prop6sito es el intercamb'ar idez3 y experiencias que conduzcan 
a la identificaci6n de estrategias y recomendaciones especfficas para garantizar el mejoramiento del 
nivel educativo de las nifias, como unL de las bases del futuro desarrollo econ6mico y social de 
Guatemala. 

Diversos estudios realizados por organismos nacionales e internacionales de desarrollo han 
evidenciado el impacto positivo de la educaci6n de las mujeres durante su nifiez en las variables 
ecoit6rricas y sociales de los pafses, ya que produce efectos tales como: 

b, prosperidad econ6mica a travds del acceso al empleo, 

* mejoramiento de ia calidad de vida de fa familia, 

* aumento de la supervivencia infantil, 

* mejoramiento de los niveles de salud y nutrici6n de la familia, y 

* mejoramiento del desempefio escolar de los hijos. 

,/1 



Segtin los resultados de Encuestas Nacionales Sociodemogrficas en 28 pafses (1989), Guatemala 
es el pafs latinoamericano con el porcontaje inds alto de mujeres que han recibido pocos aios de
educaci6n formal, y ocupa el segundo lugar de mortalidad de infantes y nifios; miertras que en otros 
donde la mayorfa de las mujeres hanl recibido algunos aifos de educaci6n formal, hay fndices 
significativamente mis bajos de de infantesmuertes y nifios que en Guatemala. Es obvio que
debemos actuar, y lo debemos hacer ahora. 

Teniendo presente que usted se encuentra entre las personas que en Guatemala juega t rol de 
gran impor.ancia para influir en la formulaci6n de polfticas y estrategias de desarrollo, quisi6ramos
invitarle para que participe en la planificaci6n e implementaci6n de una propuesta de acci6n en
relaci6n a la educaci6n de la nifia, de cobertura nacional, que incidiri positivamente en el desarrollo 
socioecon6mico de Guatemala. 

Consideramos sumamente importante su participaci6n en este Encuentro Nacional, en vista que 
el mismo serA: 

* 	 El primer proyecto scctorial que durante 1991 tendr car~icter multi-participativo del sector 
privado y ptiblico, 

* 	 Una plataforma de intercambio multi-sectorial, con preyecci6n nacional, para discutir las 
posibles acciones a tomar en el futuro inmediatb y para lcgrar asf mayor participacidn de 
ia nifia guatemalteca en el proceso educativo, y 

* 	 Un esfuerzo multi-participativo que puede tener un narcado impacto en el desarrollo socio
econ6mico de Guatemala y en su proyecci6n mundial. 

Es deber de todos asegurar que la educaci6n de la nifia convierta a la nmjer en un reco.iocido 
agente capaz de participar activamente en el proceso de desarrollo econ6mico y social del p1..fs A
]a brevedad, le eslaremos enviando la invitaci6n formal para que ustcd nos acomparie en este Primer
Enctientro, el cual se Ilevari a cabo el dfa 29 de enero, a partir de las 8:30 de la n1afiana, en el Sal6n 
Amatitlin del Hotel Camino Real. Desde ya, agradecemos su asistencia y participaci6n para poder
compartir su experiencia y opiniones en beneficio del futuro de Guatemala. 

Atentamente, 

L 

Terrence J. Brown Ricardo Tichauer Lucfa Rivas de GarefaDirector Representante Residente Presidenta de la Asamblea 
Agencia para el Organizaci6n Naciones Unidas Oficina Nacional de la Mujer 
Desarrollo Internacional 

2.'N
 



PROGRAMA
 



ENCUENTRO NACIONAL 

Educando a la Nifia:
 
Lograremos el Desarrollo
 
de Guatemala 
 29 de encro, 1991 

hlotel Camino Real 
Saidn Amatitliin 

PROGRAMA 

8:00 - 8:30 lnscripci6n 

8:30 - 8:45 [r: :ivenida y Apertura del Encuentro ........................... Mario Nathusius
 
Magalf de Rodil
 

8:45 - 9:00 La Nifia en el Contexto Mundial .............................. Marfa Luisa 
Beltranena de Padilla 
Ministra de Educaci6n 

9:00 - 9:05 La Realidad Socioecon6mica de Guatemala ....................... Neflalf Herngndez
 

9:05 - 9:25 La Educaci6n de 'a Niiia y el Desarrollo de Guate nala ................. Bruce Newman
 

1:25 - 9:35 Din mica del Encuentro ................................... 
 Derek Steele 

9:35 - 11:45 Sesi6n de Trabajo en Grupos ................................ Facilitadores y
 

Personas Recurso 

11:45 - 13:00 Plenaria ............................................. 
 Derek Steele 

13:00 - 14:00 Almuerzo ............................................ 
 Palabras del 
Sr. Thomas F. Stroock 
Embo.jador de los EE.UU. 

14:00 - 16:30 Sesi6n de Trabajo en Grupos ................................. 
 Derek Steele 

16:30 - 18:00 Plenaria ............................................. 
 Isabel Nieves 

18:00 - Acto de Clausura ....................................... 
 Gloria Tujab 

Excelentosimo Sefilor 
Presidente de la Reptiblica 
Ing. Jorge Serrano Elfas 

Cena 

Facilitadores: Mario Nathusius Personas Recurso: Neftalf tHermlndez 
Isabel Nieves Lucy Martfnez Mort 
Derek Steele Eugenia de Monterroso 
Gloria Tujab Bruce Newman 



LISTA DE PARTICIPANTES
 



LISTA DE PARTICIPANTES
 
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL:
 

FDUCANDO A LA NINA:
 
LOGRAREMOS EL DESARROLIO DE GUATEMALA
 

1. 	 Carlos Arturo Abularach
 
Universidad del Valle de Guatemala
 
Director del Programa de Becas
 

2. 	 Marfa del Carmen Acefia
 
Centro de Investigaciones Econ6micas Nacionales
 
Investigaci6n Asociada
 

3. 	 David Adams
 
Agencia para el Desarrollo Internacional
 

4. 	 Aura de Aguilera
 
Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social
 
II Viceministro de Trabajo y Previsi6n Social
 

5. 	 Adrienne Allison 
CEDPA 
Director del Programa 

6. 	 Javier Alvarez
 
Cervecerfa Centro Americana, S.A.
 
Gerente de Capacitaci6n y Desarrollo
 

7. 	 Silvia Alvarez A. 
Sistema de Mejoramiento de los Recursos Humanos y 
Adecuaci6n Curricular 
Tfcnico de Educaci6n en Poblaci6n 

8. 	 Marfa Eugenia Amado 
Instituto Femenino de Estudios Superiores 
Directora 

9. 	 Carmen Vargas de Animzquita 
Alianza Cfvica de Asociaciones Femeninas 
Presidenta 

10. 	 Malvina Armas 
Oficina Nacional de ia Mujer 
Vice-Presidenta 



11. 	 Ricardo Asturias Valenzuela
 
Sociedad Protectora del Nifio
 
Director M6dico
 

12. 	 Wendy W. de Berger
 
Secretarfa de Asuntos Sociales de la Municipalidad
 
Coordinadora General
 

13. 	 Donald Boyd
 
Agencia para el Desarrollo Internacional
 
Jefe de la Oficina de Proyectos
 

14. 	 Terrence Brown
 
Agencia para el Desarrollo Internacional
 
Director
 

15. 	 Silvia Cajas Vidaurre
 
Oficina Nacional de la Mujer
 
Vocal de Ia Junta Directiva
 

16. 	 Berta Calder6n
 
Agencia para el Desarrollo Internacional
 
Oficial de Desarrollo de Proyectos
 

17. 	 Juan Callejas
 
Consultores Jirsh
 
Gerente General
 

18. 	 Miguel Angel Canga-Argfielles
 
Universidad del Valle de Guatemala
 
Rector
 

19. 	 Ernesto Castillo 
Cervecerfa Centro Americana 
Director de Recursos Humanos/Relaciones Puiblicas 

20. 	 Fernando Alberto Castro Molina 
Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social 
Relaciones P(iblicas 

21. 	 Raquel Bland6n de Cerezo 
Centro Doc. Mujer "RAQUEL BLANDON DE CEREZO" 
Directora 



22. 	 Patricia de Chea 
CEFIM 
Presidenta 

23. 	 Mynor Rend Cord6n 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

24. 	 Marta de Cort6s 
FUNDAZUCAR 
Directora de Area Administrativa e Internacional 

25. 	 Andres Cuz Muc6 
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 

26. 	 Kate Dickson 
Embajadora de Canad, 

27. 	 Lily Caravantes de Dubois 
Oficina Panamerica de Salud/Organizaci6n Mundial de la Salud 
Programa Mujer, Salud y Desarrollo Punto Focal 

28. 	 Fanny de Estrada 
Gremial de Exportadores 
Directora 

29. 	 Edda Fabian C. 
Asociaci6n de Investigaci6n y Estudios Sociales 
Consultora de Educacitn 

30. 	 Lucfa E. Rivas de Garcfa 
Ofichia Nacional de la Mujer 
Presidenta Junta Directiva 

31. 	 JuL!ia U. de Garcfa 
Oficina Nacional de la Mujer 
Asesora 

32. 	 Braun Genoveva 
Organizaci6n para la Alimentaci6n y la Agricultura 
Representante Adjunto 

33. 	 Gloria Cospfn de Herndndez 
Asociaci6n Guatemalteca de Educaci6n Sexual 
Presidenta Junta Directiva 



34. 	 Guillermina Herrera
 
Universidad Rafael Landfvar
 
Directora del Instituto de Lingfifstica
 

35. 	 Lucfa Herrera
 
Asociaci6n Amigos del Pafs
 
Socio Activo
 

36. 	 Mildred Bolafios de Herrera
 
Asociaci6n para el Bienestar del Nifio,
 
la Mujer y la Familia
 
Presidente
 

37. 	 Rigoberto Judrez Paz 
Universidad Francisco Marroqufn 
Vice-Rector 

38. 	 Lidia Lzaro 
Naciones Unidas 
Asesora de la Oficina Nacional de la Mujer 

40. 	 F61ix Le6n G. 
Naciones Unidas 
Coordinador Programa de Voluntarios 

41. 	 Mario Leyton 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, 
ia Ciencia y la Cultura 
ATP Proyecto 

42. 	 Aura Marina Marcucci 
Magistrada de Menores 

43. 	 Susan McDade 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Observadora 

44. 	 Blanca Delia L6pez Pedroza 
Universidad Rafael Landfvar 
Directora !nstituto Psicologfa 

45. 	 Richard Martin 
Agencia para el Desarrollo Internacional 
Jefe de la Oficina de Salud y Educaci6n 



46. 	 Lucy Martfnez Montt
 
Asociaci6n de Gerentes de Guatemala
 
Gerente General
 

47. 	 Juan Alberto Martfnez F.
 
Fundaci6n Pe 'dtrica
 
Director de Recursos Hlumanos
 

48. 	 Ana Marfa de Martfnez 
Instituto Nacional de Estadfstica 
Jefatura de Publicaciones 

49. 	 Marfa Eugenia Mijangos 
Oficina Nacional de la Mujer
 
Directora
 

50. 	 Sara Ivonne Mishaan 
Congreso de la Repfiblica 
Diputada 

51. 	 Luisa Marfa Molina 
Empresa Reg. Cornercializadora ERCAC 
Gerente Regional 

52. 	 Marfa Elena Montenegro 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Oficial de Proyectos 

53. 	 Astrid Morales de Morales 
Asociaci6n de Mujeres Universitarias 
Vice-Presidenta 

54. 	 Marfa Eugenia Morales Acefia 
Procuradurfa de los Derechos Humanos 
Directora Depto. de Registro y Defensora de los 
Derechos de la Mujer 

55. 	 Cristian Munduate 
ASINDES 
Director Ejecutivo 

56. 	 Juan Niemann 
G6nesis Empresarial/FUNTEC 
Presidente 



57. 	 Amilcar Ord6fiez
 
Fondo de las Naciones Unidas para ]a Infancia
 
Asistente de Programas
 

58. 	 Olga Pantoja Herrera
 
Asociaci6n de Mujeres Periodistas de Guatemala
 
Presidenta
 

59. 	 Rosa Paredes 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Mujer/ 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Coordinadora Programa Sub-regional Mujer 

60. 	 Mary de Peralta 
Secretaria Privada J 'ra. Dama 
Casa Presidencial 

61. 	 Aracely Samayoa de Pineda 
FUNDAZUCAR 
Asesora Pedag6gica 

62. 	 Jerlyn Pinto M. 
Secretaria Privada esposa del Sr. Vicepresidente de la Reptiblica 
Casa Presidencial 

63. 	 Anaisabel Prera 
Congreso 
Diputada 

64. 	 Lottie Saravia de Quintana 
Club Zonta de Guatemala
 
Directora de Proyectos
 

65. 	 Zoila Reyes Illescas 
ASIES - Revista Panorama 
Divulgaci6n y Prensa 

66. 	 Ivonne de Rivera 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural 
Asesora y Asistente Sefior Ministro. 

67. 	 Magalf de Rodil 
Georgetown University/Programa de Becas 
Director Regional 



68. 	 Marfa Teresa Rodrfguez 
Centro Doc. Mujer "RAQUEL BLANDON DE CEREZO" 
Personera 

69. 	 Edna de Ruano
 
Congreso de la Repfiblica
 
Diputada
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