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ACRONIMOS 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ASODEM: Asociación de Mujeres para el Desarrollo Maya 

ASOTEJE: Asociación de Tejedoras de Palín Escuintla 

CARE: Cooperativa para la Asistencia y Ayuda en Todas Partes 

CAIMUS: Centros de Atención Integral a Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia de Género 

CONSUR: Centro Universitario del Sur de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

DEMI: Defensoría de la Mujer Indígena 

DMM: Dirección Municipal de la Mujer 

GGM: Grupo Guatemalteco de Mujeres  

MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

MINECO: Ministerio de Economía 

MINTRAB: Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

MVYSVG: Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia de Género 

OE: Objetivo Específico 

OG: Objetivo General 

TDR: Términos de Referencia 

UE: Unión Europea  

UPCV: Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 

USAC: Universidad de San Carlos de Guatemala 
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I. INTRODUCCIÓN  

En el marco del Programa de Cooperación delegada de AECID denominado “Prevención de la violencia y el 
Delito contra mujeres, niñez y adolescencia” CARE Guatemala desarrolló entre enero 2021 y mayo 2023 el 
proyecto “Fortaleciendo derechos y empoderamiento económico para una vida libre de violencia de mujeres 
rurales e indígenas en la costa sur”.  

El proyecto se desarrolló en tres departamentos de la Costa Sur de Guatemala, Escuintla, Retalhuleu y 
Suchitepéquez, y tuvo como objetivo contribuir al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias 
de género, fortaleciendo las capacidades políticas y organizativas para el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y políticos en la búsqueda de la autonomía económica y una vida libre de violencia de 
género.  

El presente estudio de línea final se ha realizado con el objetivo de medir el impacto del proyecto y evidenciar 
el alcance de los indicadores establecidos en el proyecto, en comparación con la línea de base inicial. El 
estudio se realizó basado en una estrategia participativa, que involucró a los principales actores y aliados 
involucrados en el proyecto. Se aplicó una metodología cuantitativa que permitió obtener datos numéricos 
y porcentuales respecto a los indicadores; y una metodología cualitativa que brindó los elementos de 
contexto necesarios para evidenciar el impacto en la vida de las personas alcanzadas y en las organizaciones 
que participaron. 

Para la selección de la muestra se utilizaron los criterios ya establecidos en el estudio de línea de base y se 
hizo un análisis del alcance de esta muestra para efecto de este estudio.  

El informe está compuesto por un capítulo de información general del proyecto, un capítulo que presenta la 
metodología utilizada para el levantamiento de la información y características del estudio respecto a la 
selección de la muestra y los actores tomados en consideración, también un capítulo enfocado en el análisis 
de los resultados obtenidos de las bases de datos; finalmente un capítulo en las principales conclusiones y 
recomendaciones para futuros proyectos.  
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II. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO 

Se inicia el presente informe con una descripción del proyecto en el cual se basa el estudio de Línea Final del 
proyecto:  

Tabla 1: Resumen descriptivo del proyecto 

FORTALECIENDO DERECHOS Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE MUJERES RURALES E INDÍGENAS EN LA COSTA SUR 

OBJETIVO Contribuir al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias de género 
en la Costa Sur de Guatemala, facilitando y apoyando condiciones para el 
empoderamiento económico, fortalecimiento de las capacidades políticas y 
organizativas para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y políticas, 
en la búsqueda de la autonomía económica y una vida libre de violencia basada 
en género 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

OE1. Generar conocimientos y capacidades para la prevención de la violencia de 
género y contra mujeres rurales e indígenas de las 121 organizaciones de 
Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia de Género (MVYSVG) 
participantes del proyecto; 

OE2: Atender y resguardar integralmente a mujeres víctimas y sobrevivientes de 
violencia de género y contra mujeres rurales e indígenas, para la recuperación y 
reconstrucción de su proyecto de vida; 

OE3: Mejorar/incrementar la disponibilidad de ingresos propios para contribuir 
al alcance de la autonomía económica de Mujeres víctimas y sobrevivientes de 
violencia de género. 

RESULTADOS R1: Prevención de la violencia de género y contra mujeres rurales e indígenas; 

R2: Atención integral a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias de género 
y contra las mujeres rurales e indígenas; 

R3: Empoderamiento para la autonomía económica. 

 
1 Aunque se proyectaron 12 organizaciones, se alcanzaron 17 organizaciones dentro del proceso de formación 
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ÁREA GEOGRÁFICA 
Municipios de Palín y Escuintla, municipios del departamento de Escuintla; 
 
Municipio s de Santo Domingo Suchitepéquez, San Antonio Suchitepéquez y 
Santo Tomás la Unión, municipios del departamento de Suchitepéquez; 
 
Municipios de Champerico, Nuevo San Carlos y Retalhuleu, municipios del 
departamento de Retalhuleu.  

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS: 
 
450 mujeres entre MVYSVG, 
integrantes de doce 
organizaciones, en procesos de 
empoderamiento económico 
(formación, fortalecimiento de 
actividad económica y/o nuevos 
emprendimientos); MVYSVG de 
12 organizaciones en procesos de 
formación para la prevención y 
atención de la violencia (derechos 
económicos, sociales y políticos; 
normativa nacional e 
internacional en favor de las 
mujeres[1]; violencia en contra de 
las mujeres; liderazgo de las 
mujeres; incidencia política) y en 
procesos de atención psicosocial/ 
sanación; MVYSVG de cuatro 
grupos (Escuintla) y una 
asociación (Retalhuleu) para 
fortalecimiento organizativo de 
forma directa; 
 
900 apoyadas y acompañadas en 
dos CAIMUS- administrados por 
GGM (Escuintla y Suchitepéquez); 
 
50 lideresas de doce 
organizaciones, en procesos de 
formación para el 
seguimiento/sostenibilidad del 
proyecto; 
 

INDIRECTOS: 
 
788 MVYSVG integrantes de las 
organizaciones, las que serán fortalecidas a 
través de réplica de las que participan en 
procesos de formación de prevención y 
atención de la violencia 
 
2000 Personas en entornos cercanos a las 
MVYSVG: hombres /mujeres 
/lideresas/comadronas, líderes, tomadores 
de decisión, entre otros; 
 
1000 Hijas e hijos de MVYSVG apoyadas y 
acompañadas en CAIMUS 
 
10.000 Personas por acciones de 
información, sensibilización (Campañas de 
comunicación) en los tres departamentos 
(Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu) 
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180 hombres del entorno cercano 
a las MVYSVG, en proceso de 
sensibilización/información sobre 
masculinidades 
transformadoras/información 
violencia en contra de las 
mujeres;  
 
20 integrantes de Redes de 
Derivación (1 por Departamento). 

IMPLEMENTADOR CARE Guatemala 

DONANTES UE y AECID 

DURACIÓN 02 de enero 2021 al 21 de mayo de 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 1,750,000.00 euro 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 
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III. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

Este capítulo describe los antecedentes en el proceso de Estudio de la Línea Final del proyecto “Fortaleciendo 
derechos y empoderamiento económico para una vida libre de violencia de mujeres rurales e indígenas en la 
costa sur”. El primer apartado se enfoca en la presentación de la institución responsable de la 
implementación del proyecto; el segundo la vinculación geográfica para el desarrollo de las intervenciones y 
el tercer apartado describe las organizaciones, asociaciones, instituciones y espacios interinstitucionales 
vinculados al proyecto. 

3.1 Institución responsable de la implementación del proyecto 

CARE2 es una organización humanitaria que fue fundada en el año 1945 y que trabaja por combatir la pobreza 
global, haciendo frente a las causas subyacentes de la pobreza y la injusticia social, proponiendo cambios 
duraderos en las vidas de las personas pobres y vulnerables. 

CARE Guatemala inició oficialmente su trabajo en el 1959 a través de un Programa de Refacción Escolar y en 
el 1960 amplió su trabajo ocupándose de la construcción de escuelas y apoyo a grupos comunitarios para 
mejorar las condiciones de salud y educación de niñas y niños de áreas rurales. 

Gradualmente el trabajo de CARE en Guatemala se enfocó en una visión estratégica de programación para 
reducir los niveles de pobreza, desigualdad, discriminación y violencia en el país, con el objetivo del 
fortalecimiento de la democracia, la justicia social y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de 
las mujeres, los pueblos indígenas y de la juventud. 

Para el logro de su Visión y Misión CARE se ha puesto como objetivo poner “a las mujeres y a las niñas en el 
centro, porque saben que no se puede superar la pobreza hasta que todas las personas tengan los mismos 
derechos y oportunidades”. El alcance de este objetivo lo hace a través de tres Programas Estratégicos para 
el 2030: 

● Justicia Climática; 
● Justicia Económica y Alimentaria; 
● Identidad y Derechos. 

3.2 Zona de intervención  

La costa sur de Guatemala se conforma por varios departamentos, entre los cuales se incluyen los 
departamentos de Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez. 

La costa sur es una zona de clima cálido, reconocida por ser un área altamente productiva y con un alto 
desarrollo turístico; históricamente ha sido asociada a la producción sobre todo de monocultivos. 

Sin embargo, este paraíso perdido hoy es una zona de mala distribución de la tierra, altos índices de pobreza 
y violencia, mano de obra barata referente a los trabajos agrícolas e inseguridad alimentaria. La tendencia 
en los últimos años fue de que aumentaron mucho los monocultivos agroindustriales, reduciendo el uso de 

 
2 http://care.org.gt/index.php/es/ 



 
 

10 
 

tierra para los pequeños productores. Todo esto repercute en las condiciones de calidad de vida de las 
personas que viven en estas tierras. Considerando los fenómenos del cambio climático y los problemas de 
acceso a la tierra de cultivos, la contaminación y escasez del agua en estos lugares afectan gravemente a las 
comunidades más vulnerables. Esto afecta también a la conservación de los recursos naturales claves para 
promover un desarrollo sustentable y la diversidad biológica existente en estas áreas. 

En materia de violencia de género, según el Sistema Nacional de Información de Violencia en contra de la 
Mujer - SNIVCM del INE para el año 2021 (Gráfico 1)), al menos 63 de cada diez mil mujeres fueron agraviadas 
por femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. Durante el 2021, en promedio 150 mujeres 
fueron agredidas al día por feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En relación al año 2020, 
el número de mujeres agraviadas se incrementó en 4.4%, siendo la cifra más alta registrada en los últimos 8 
años. Al menos 28 de cada diez mil mujeres adultas fueron víctimas de violencia psicológica. En 2021, según 
la Policía Nacional Civil, de cada 20 mujeres agredidas por hombres, 15 mantenían o mantuvieron una 
relación íntima3 con el agresor. 

Gráfica 1: Tasa de mujeres agraviadas por feminicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer (2013-2021 

Fuente: SNIVCM – INE (2021) 

Los departamentos con mayor incidencia de mujeres agraviadas por los delitos del decreto 22-20084 fueron 
entre estos Retalhuleu y Suchitepéquez; así como en relación al año 2020, Escuintla fue uno de los 
departamentos que registró los mayores incrementos en la incidencia de mujeres agraviadas (Gráfico 2). Para 
el año 2021 el departamento de Escuintla registró una de las mayores tasas de mujeres víctimas de violación 
y violación agravada, así como para el mismo año Suchitepéquez y Retalhuleu registraron un alza en esta 
tasa5. 

 
3 Relación íntima: Tipo de relación de la víctima con el agresor que incluye Conviviente, Esposa, Ex Cónyuge, Exnovia y Novia 
4 Decreto 22/2008. Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Guatemala 
5 https://infosegura.org/sites/default/files/2023-06/infografia-violencia-contra-la-mujer-2021.pdf 
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Gráfica 2: Tasa de mujeres agraviadas por los delitos contemplados en la ley contra el feminicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer, según departamento, por cada 10 mil mujeres (2021 

 

Fuente: SNIVCM – INE (2021) 

3.3 Organizaciones e instituciones 

Organizaciones de mujeres  

El proyecto trabajó con 17 organizaciones de mujeres MVYSVG que viven en las áreas rurales de los 
municipios de intervención del proyecto, mayoritariamente indígenas que hablan su idioma y español, la 
mayoría mayores de edad, en condiciones de pobreza, viven de lo que producen, principalmente actividades 
que realizan en la casa o en la comunidad para generar ingreso. Desde su participación se han organizado 
para el impulso de emprendimientos económicos. En un principio el proyecto identificó 12 organizaciones 
de mujeres MVYSVG, a las cuales se sumaron otras 5 a lo largo del proceso de intervención. 
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Las organizaciones de mujeres participantes del proyecto en el departamento de Escuintla fueron las 
siguientes: 

Gráfica 3: Organizaciones participantes directas del departamento de Escuintla

 

 Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 

Las organizaciones de mujeres participantes del proyecto en el departamento de Suchitepéquez fueron las 
siguientes:  

Gráfica 4: Organizaciones participantes directas departamento de Suchitepéquez 

  

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 
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Las organizaciones de mujeres participantes de proyecto en el departamento de Retalhuleu fueron las 
siguientes  

Gráfica 5: Organizaciones participantes directas departamento de Retalhuleu 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 

3.4 Organizaciones socias/implementadoras 

El Grupo Guatemalteco de Mujeres -GGM- es una organización feminista, que nació en 1988 como grupo de 
autoayuda conformado por mujeres provenientes de diversas experiencias de participación, con el objetivo 
de apoyar y promover la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres. GGM es parte activa del 
movimiento de mujeres y feministas de Guatemala, impulsando, a través de la estrategia de acumulación de 
fuerza política, iniciativas colectivas que buscan la construcción y la consolidación de políticas públicas para 
la promoción y desarrollo de las mujeres, así como el marco institucional y legal que garanticen la integridad 
de las mujeres. 

Una de las principales estrategias de intervención del GGM es la administración de los Centros de Apoyo 
Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia – CAIMUS-. Estos espacios brindan apoyo, información, 
acompañamiento y asesoría a las mujeres que sufren o que en el pasado han sufrido de violencia.  Los 
CAIMUS constan de dos estrategias, a través de un Modelo de Atención Integral: 

● Empoderamiento a través de sus nueve áreas brindan la atención directa e integral a las mujeres 
sobrevivientes de violencia; 

● Estrategia de intervención con ocho componentes que coadyuvan para la respuesta integral con 
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calidad y calidez y promover estrategias de intervención. 

Para este proyecto se trabajó con los CAIMUS de Escuintla y Suchitepéquez6. 

3.5 Actores Aliados 

Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV)7 

La Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) es una entidad garante que cumple con el 
mandato de formular estrategias de seguridad para las personas y sus bienes en coordinación con las 
comunidades para su oportuna implementación. Pone énfasis en la seguridad ciudadana que se garantiza a 
través de la promoción de la cultura de la prevención. La construcción de este enfoque lo garantiza a través 
de alianzas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (COMUPRE)8 

La Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (COMUPRE) es una entidad que trabaja en materia de 
prevención de la violencia, seguridad ciudadana, convivencia pacífica y recuperación de espacios públicos. 
Sus acciones de trabajo tienen como objetivo impulsar proyectos y actividades en el marco de la Prevención 
de la Violencia. 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB)9 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), es la institución gubernamental encargada de velar y 
fomentar el cumplimiento de la legislación general que norma las relaciones obrero-patronales, entre las 
cuales destacan las actividades de dirigir y orientar la política laboral del país, de promover y garantizar la 
libertad sindical, de impulsar el desarrollo y el mejoramiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo y 
la previsión social, en beneficio de la población trabajadora y los grupos vulnerables. 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA)10 

Es una Institución del Estado que fomenta el desarrollo rural integral a través de la transformación y 
modernización del sector agropecuario forestal e hidrobiológico desarrollando capacidades productivas 
organizativas y comerciales para lograr la seguridad y soberanía alimentaria y competitividad con normas y 
regulaciones claras para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional garantizando la 
sostenibilidad de los recursos naturales. 

Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI)11 

 
6 https://ggm.org.gt/  
7 https://upcv.gob.gt/institucion/filosofia-institucional/ 
8https://upcv.gob.gt/conformacion-de-la-comision-municipal-de-prevencion-de-la-violencia-comupre-en-la-cuidad-de-guatemala/ 
9 https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/presua2016/documentos/c010.pdf 
10 https://tramites.gob.gt/instituciones/ministerio-de-agricultura-ganaderia-y-alimentacion-maga-/ 
11 https://www.demi.gob.gt/-quienes-somos-.html 
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La Defensoría de la Mujer Indígena -DEM-I, es un logro de lucha de mujeres indígenas organizadas en 
cumplimiento del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Conforma un ente 
gubernamental con dependencia directa a la Presidencia de la República, que tiene como objetivo atender 
situaciones de discriminación y vulnerabilidad de la mujer indígena promoviendo el pleno ejercicio de los 
derechos de éstas. 

Para responder al mandato institucional, se trabaja con atribuciones estratégicas, políticas y operativas: 
Promover y desarrollar propuestas de políticas públicas, planes y programas para la prevención y defensa de 
todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas. Canalizar las denuncias de 
mujeres indígenas a donde correspondan y darles el ordenado seguimiento. 

Diseñar, coordinar y ejecutar programas educativos, de formación y divulgación de los derechos de las 
mujeres indígenas. Estudiar, proponer y promover anteproyectos de iniciativas de ley en materia de derechos 
humanos de las mujeres indígenas. Proporcionar atención, servicio y asesoría jurídica, social y psicológica a 
mujeres indígenas víctimas de cualquier tipo de violencia, física, emocional y sexual, así como discriminación 
étnica. 
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IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE FINAL 

 
En este capítulo se describen los principales objetivos de la consultoría sobre los cuales se construyó la lógica 
del diseño metodológico y que definió las principales características del estudio realizado. Se presenta la 
muestra definida para el levantamiento de la información, así como la metodología utilizada. 
 

4.1 Objetivos de la Consultoría 

El objetivo general de la presente consultoría fue identificar los cambios significativos relacionados al 
cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados/indicadores cuantitativos y cualitativos a partir de 
la Línea Basal del proyecto Fortaleciendo derechos y empoderamiento económico para una vida libre de 
violencia de mujeres rurales e indígenas de la Costa Sur, implementado en las comunidades en las 17 
organizaciones de MVYSVG participantes en el mismo. 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

● Determinar el nivel del alcance de los objetivos del proyecto, mediante el análisis de los resultados e 
indicadores del proyecto con los siguientes criterios: efecto de la intervención del proyecto en las 
mujeres de las 17 organizaciones de mujeres sobrevivientes de violencia y jóvenes/adultos hombres 
en la generación de conocimientos y capacidades para la prevención de la violencia de género y 
contra las mujeres indígenas rurales, la atención y resguardo integral a mujeres sobrevivientes de 
violencia y su empoderamiento para la autonomía económica, pertinencia, impacto, eficiencia, 
eficacia, lecciones aprendidas, buenas prácticas y una aproximación a la sostenibilidad de la 
intervención;  

● Identificar el alcance final de los indicadores del proyecto y cambios significativos en la vida de las 
mujeres de las 17 organizaciones de mujeres sobrevivientes de violencia de género y hombres 
jóvenes/adultos participantes; 

● Identificar el alcance del proyecto en función del vínculo establecido con relación al fortalecimiento 
de los mecanismos institucionales del Estado que tiene como mandato promover la prevención de 
la violencia contra las mujeres, la atención y resguardo integral de las mujeres sobrevivientes de 
violencia y su empoderamiento para la autonomía económica. 

4.2 Características del estudio 

Las metodologías que se han utilizado para el presente estudio han sido de tipo cuantitativo y cualitativo, 
permitiendo así contar con datos numéricos respecto al alcance de las metas de los indicadores y cualitativa 
para profundizar respecto a la intervención y sus logros o dificultades. 

La perspectiva basada en el marco teórico con la cual se hizo el siguiente estudio son conceptos como:  
interseccionalidad, derechos humanos, pueblos originarios, violencia de género, mujeres indígenas y rurales, 
atención integral a víctimas de violencia, sobreviviente de violencia, empoderamiento económico y 
prevención de la violencia. 
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4.3 Muestra para la línea final del proyecto por beneficiarios del proyecto 

La muestra que se tomó en consideración para el levantamiento de la información de la Línea de Final fue la 
misma de la Línea base del proyecto. 

Cuantitativo: La selección de sujetos intervenidos por el proyecto y establecimiento de los valores de los 
indicadores y variables que describen los impactos del mismo, se realizó por “Muestreo Aleatorio”, es decir 
cada uno de los sujetos intervenidos tiene 50% de probabilidad de ser seleccionado para aplicar los 
instrumentos diseñados, se ha considerado un límite de confianza de 5% como porcentaje de 100 absoluto, 
y un nivel de confianza de 95%, así mismo, un efecto de diseño de 1, dado a que se supone que todos los 
sujetos por las zonas de residencia y características de población son similares u homogéneos: 

Tamaño de la muestra: n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1) +p*(1-p)]  

Para la recopilación de la información se contó con la participación de tres grupos de actores: 

● Las participantes directas del proyecto: mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género de 
organizaciones en procesos de empoderamiento económico e integrantes de organizaciones en 
procesos de formación para la prevención y atención de la violencia y atención psicosocial/ sanación;  

● Las MVYSVG apoyadas y acompañadas en dos Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes 
de Violencia –CAIMUS- administrados por el Grupo guatemalteco de mujeres -GGM-; 

● Los actores hombres del entorno cercano a las MVYSVG, en proceso de sensibilización y formación 
sobre masculinidades transformadoras; 

● Los actores aliados que fueron involucrados en el proyecto.  

Los tres grupos en mención pertenecen a los municipios de Escuintla y Palín del departamento de Escuintla; 
Santo Domingo Suchitepéquez, Santo Tomás La Unión y San Antonio del departamento de Suchitepéquez; y 
Retalhuleu, Champerico y Nuevo San Carlos del departamento de Retalhuleu. 

A lo largo de la implementación del proyecto las organizaciones de mujeres participantes, que en un principio 
eran 12, se ampliaron a 17, sin embargo, al no contar con una línea de base inicial de estas organizaciones, 
para el levantamiento de información con las organizaciones de mujeres se siguió tomando el mismo número 
de la muestra de la línea de base inicial. El universo final de los sujetos seleccionables está compuesto de la 
siguiente manera (Tabla 2): 

Tabla 2: Población meta de las intervenciones 
 

Departamento Municipio Comunidad Sujetos 

Escuintla Escuintla Don Pancho 
700 mujeres y 180 

hombres 
La Reyna 
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Palín Palín 

Suchitepéquez Santo Domingo Parcelamiento La 
Esperanza 

Comunidad Agraria la 
Guadalupe 

Cantón Xiquina 

Cantón Cancín 

San Tomas la Unión Cantón San Juan Maza 

San Antonio Concepción Ixtacapa 

Retalhuleu Champerico Comunidad Agraria Mam 
Cajolá 

Comunidad Agraria El 
Triunfo 

Nuevo San Carlos Candelaria Xolguitz 

Granados 

Retalhuleu Casco Urbano 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 

Para el caso de las mujeres (700) el valor establecido de la muestra fue lo siguiente (Tabla 3): 

 
Tabla 3: Muestra de mujeres participantes 

 

Intervalo de 
confianza 

Tamaño de la 
muestra 

% de 
pérdida 

Casos de 
reemplazo 

Total, muestra 
ajustada 
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95% 249 10% 25 274 

 Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 

En el caso de los hombres (180) el valor establecido de la muestra es el siguiente (Tabla 4):  
 

Tabla 4: Muestra de hombres (participantes del proyecto) 
 

Intervalo de 
confianza 

Tamaño de la 
muestra 

% de pérdida Casos de 
reemplazo 

Total, muestra 
ajustada 

95% 123 10% 12 135 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 

En el caso de las mujeres atendidas en los CAIMUS, el universo total es de 900 mujeres en dos departamentos 
(Tabla 5): 

Tabla 5: Población atendida por el CAIMUS 
 

Departamento Numero Sujetos 

Suchitepéquez   900 mujeres en dos CAIMUS 

Escuintla   
Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 

 
La muestra de las mujeres atendidas en el CAIMUS tiene un tamaño estimado de 297 mujeres (Tabla 6): 

 
Tabla 6: Muestra mujeres atendidas por el CAIMUS 

 

Intervalo de 
confianza 

Tamaño de la 
muestra 

% de 
pérdida 

Casos de 
reemplazo 

Total, muestra 
ajustada 

95% 270 10% 27 297 

 Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 
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Complexivamente, la muestra total por cada grupo participante es lo siguiente (Tabla 7): 
 

Tabla 7: Muestras totales para cada grupo participante 
 

OE1 Y OE3  
 Muestra caso de MVYSVG de 

organizaciones 

OE1  
Muestra caso de hombres 

OE2  
Muestra caso de mujeres 
atendidas en el CAIMUS 

249 123 270 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 

4.4 Alcance de la muestra 

1. El alcance de la muestra basado en el levantamiento de información con mujeres que participan y 
son parte de las organizaciones de mujeres; fue de un total de 207 entrevistas con las beneficiarias 
directas del proyecto, de las cuales, el 39% corresponde a Escuintla (41), el 41% a Retalhuleu (86) y 
el 39% a Suchitepéquez (80). Alcanzando un nivel de confianza del 79% aproximadamente, 
manteniendo el 5% de margen de error y un nivel de efectividad de 84%;  

2. En el caso de las mujeres del CAIMUS se alcanzó un total de 289 entrevistas, de las cuales el 49% 
corresponde a Escuintla (142) y un 51% a Suchitepéquez (147), al momento del cierre del proyecto, 
en el departamento de Retalhuleu aún no existe un CAIMUS, por lo que desde el CAIMUS de 
Suchitepéquez se facilitan los servicios a las MVYSVG. Alcanzando un nivel de confianza del 97% 
aproximadamente, manteniendo el 5% de margen de error y un nivel de efectividad de 107%; 

3. Tercero, en el caso de hombres del entorno cercano a las MVYSVG se logró entrevistar a 109 
hombres, que participaron en taller de masculinidades y procesos de sensibilización. Alcanzando   un 
nivel de confianza del 89% aproximadamente, manteniendo el 5% de margen de error y un nivel de 
efectividad de 84%. 

4. Cuarto y último, se alcanzó a realizar 6 entrevistas a actores locales.  

Para la información cualitativa se desarrollaron técnicas participativas utilizando la herramienta tecnológica 
y digital de KOBOTOOLBOX y KOBOCOLLECT. Se utilizó la técnica de la entrevista dirigida a través de una guía 
de preguntas orientadoras para obtener información importante de los siguientes actores claves de los tres 
departamentos (Tabla 8): 

Tabla 8: Organizaciones de actores clave entrevistados 
 

  Escuintla Retalhuleu Suchitepéquez 
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Instituciones y 
organizaciones aliadas a los 
componentes de prevención 
y atención a la violencia 

Unidad de Prevención 
Comunitaria de la 
Violencia (UPCV) 

  Defensoría de la Mujer 
Indígena (DEMI) 

Comisión Municipal de 
Prevención de la 
Violencia (COMUPRE) 

Instituciones y 
organizaciones aliadas al 
componente de 
empoderamiento 
económico 

Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social 
(MINTRAB) 

Ministerio de 
Trabajo y Previsión 
Social (MINTRAB) 

Ministerio de 
Agricultura Ganadería y 
Alimentación (MAGA) 

 Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 

4.5 Fases metodológicas de la intervención  

El estudio se desarrolló en tres etapas: la primera fue enfocada en el análisis documental del proyecto y 
construcción de los instrumentos de medición, la segunda en el levantamiento de la información a través del 
trabajo de campo y finalmente la tercera, el análisis de la información recogida presentadas después en unas 
recomendaciones y conclusiones finales. 

Primera fase 

En la primera fase, de análisis documental, se revisó, analizó y registró descriptivamente y en forma reflexiva, 
los materiales, las herramientas y los productos generados en el marco del proyecto; el informe de Línea de 
Base , marco lógico del Proyecto, reportes técnicos de monitoreo, memorias de talleres, y otros del contexto.  

En el caso de personas o instituciones que han participado de alguna manera en el proyecto se ha tomado 
en cuenta también la bibliografía general y otras publicaciones y materiales relacionados con el tema de la 
experiencia. En esta primera fase, con el apoyo del equipo de CARE Guatemala, también se tuvo una breve 
inducción sobre la lógica del proyecto, y se definieron la muestra y los instrumentos de levantamiento de 
información; boletas de entrevista para las organizaciones de mujeres, las mujeres MVYSVG atendidas por el 
CAIMUS y los hombres beneficiarios de los talleres del proyecto; boleta de entrevista para las mujeres y los 
hombres que para los relatos de vida; y la boleta para la entrevista que se realizó con los actores locales 
aliados en los procesos de desarrollo del proyecto.  

Segunda fase 

En la segunda fase se desarrolló el trabajo de campo, es decir el levantamiento de información en los tres 
departamentos del proyecto: Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.  

Primero, se realizaron dos visitas de campo a los CAIMUS de Suchitepéquez y Escuintla, lo que permitió 
conocer los centros y se entrevistó el personal técnico que participó en el proyecto, con el objetivo de 
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entender su funcionamiento y como el proyecto de CARE Guatemala impacto en su operatividad. 

Segundo, se realizaron 17 grupos focales uno con cada una de las 17 organizaciones de mujeres VYSVG, así 
como 1 grupo focal con los hombres beneficiarios de los talleres de nuevas masculinidades. Los grupos 
focales se realizaron presencialmente en algunas de las comunidades donde el proyecto tuvo intervención  y 
también de manera virtual a través de llamadas telefónicas, se construyeron boletas que se transfirieron 
desde un principio en la aplicación Kobotoolbox. De esta misma aplicación se han extrapolado todos los 
datos. 

También se aplicaron estas boletas de Kobotoolbox para el levantamiento de la información en el CAIMUS 
de Escuintla y Suchitepéquez para entrevistar a las mujeres que fueron atendidas en el centro a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 

En otro momento se realizaron entrevistas para conocer los relatos de vida de mujeres y hombres que 
participaron en el proyecto; se realizaron 8 entrevistas en profundidad, donde se recopilaron los cambios 
significativos en la vida de estas personas; 6 mujeres MVYSVG pertenecientes a diferentes organizaciones de 
mujeres del departamento de Escuintla y 2 hombres del mismo departamento participantes del proceso de 
formación de masculinidades transformadoras. Para esto también se elaboró una guía de entrevista para 
mujeres y una para los hombres, en la cual se consideraron los momentos metodológicos: presentación de 
los participantes; explicación del objetivo de la entrevista y cómo se utilizará la información que se comparte; 
desarrollo de la entrevista y cierre. 

En el mismo sentido se suministraron 6 entrevistas a actores locales claves definidos juntamente con CARE 
Guatemala: la UPCV y el MINTRAB de Escuintla; el MINTRAB de Retalhuleu y la DEMI, la UPCV y el MAGA de 
Suchitepéquez. Las entrevistas fueron virtuales y tuvieron el objetivo de entender el rol de estos actores en 
el desarrollo del proceso respecto a los tres objetivos específicos del proyecto.  

Tercera fase   

La tercera y última fase consta del análisis e interpretación de los datos recogidos y la presentación de las 
conclusiones y de las recomendaciones futuras para el proyecto. 

Para análisis de los datos se tomó de base el marco lógico horizontal de los indicadores de objetivos y 
resultados y las tablas informativas del estudio de Línea de base. Consistió en obtener la data generada por 
el Kobo Tool box, extrapolada luego de completar el levantamiento de información de campo, luego un 
primer filtro de los resultados generales por cada pregunta realizada, seguidamente se hizo un análisis más 
profundo de los datos vinculado las preguntas con los indicadores a los cuales respondía. Una vez obtenida 
esta información se hizo el llenado de la tabla en correspondencia con los datos de la línea de base, además 
también se complementa con una parte interpretativa y cualitativa que permita una mejor comprensión de 
la data. 
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V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Objetivo 1: Conocimientos y capacidades para la prevención de la violencia de género y contra mujeres rurales e indígenas en 12 organizaciones de 
MVYSVG.  

Resultado 1: Prevención de la violencia de género y contra mujeres rurales e indígenas 

Para el levantamiento de la información respecto al Objetivo 1 Resultado 1 se entrevistaron a las participantes Mujeres Víctimas y sobrevivientes de Violencia de 
Género – MVYSVG- que son parte de las 17 organizaciones de mujeres atendidas por CARE a través del proyecto y a hombres cercanos a estas mujeres que 
participaron a los procesos de sensibilización.   

En el caso de las mujeres el alcance de la muestra basado en el levantamiento de fue de un total de 207 entrevistas de 249 (muestra definida) con las participantes 
directas del proyecto, de las cuales, el 39% corresponde a Escuintla (41), el 41% a Retalhuleu (86) y el 39% a Suchitepéquez (80). Alcanzando un nivel de confianza 
del 79% aproximadamente, manteniendo el 5% de margen de error y un nivel de efectividad de 84%.  

En el caso de hombres del entorno cercano a las MVYSVG se logró entrevistar a 109 hombres de 123 (muestra definida), que participaron en procesos de 
sensibilización. Alcanzando un nivel de confianza del 89% aproximadamente, manteniendo el 5% de margen de error y un nivel de efectividad de 84%.  

Basado en la información recopilada y la muestra alcanzada se presenta la siguiente tabla que consta de elementos cuantitativos, tomados de fuentes primarias 
que son las y los participantes directos de las actividades desarrolladas del proyecto y se complementa por aspectos cualitativos que sirven para interpretar 
adecuadamente los datos presentados.   

 

Tabla 9: Análisis de data indicadores del Objetivo y Resultado 1 

OBJETIVO/INDICADOR INDICADOR META L.B INICIAL L.B FINAL FUENTE 

# % # % 

270 131 53.3% 146 71%   
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Conocimientos y  
capacidades para la  
prevención de la  
violencia de género y  
contra mujeres rurales  
e indígenas en 12  
organizaciones de  
MVYSVG 

OE 1.1: No y % de 
MVYSV G que 
participaron el 
proceso que 
reconocen su 
liderazgo, conocen y 
exigen sus derechos 
(individuales y 
colectivos), 
particularmente a una 
vida libre de violencia 
de género 

Del total de mujeres entrevistadas a través de los grupos focales o 
entrevistas directas un 71% ha participado en procesos de formación, 
aportado al fortalecimiento de sus liderazgos, principalmente, porque 
conocen y exigen sus derechos, principalmente han mencionado que 
fue a través de las formaciones recibidas de parte de CARE las que han 
contribuido a sus liderazgos, algunas mencionaron también a ASODEM 
y Aldeas infantiles con otras de organizaciones que les han brindado 
apoyo.  
Se concluye que, en comparación con los datos de la línea de base, 
hay un aumento porcentual de las mujeres que participaron en el 
proceso y reconocen su liderazgo y exigen sus derechos.  
 

Gráfica 6: Participación en actividades formativas 

 
 

● Línea de 
base/Valoración 
Final 

● Evaluación final 
● Reportes de 

monitoreo 

IOE 1.2: No y % de 
hombres cercanos a la 
vida de las mujeres 
MVYSVG que 
participan en procesos 
de sensibilización, que 
indican cambios en 

120 58 23.6% 109 100% -Línea de 
base/Valoración Final 
-Evaluación final 

-Historias de cambio de 
visión/prácticas de 
hombres cercanos a la 

De las 109 entrevistas realizadas a los hombres cercanos a la vida de las 
mujeres 106 participaron en algún proceso de sensibilización y un 100% 
indica un cambio de pensamiento y de prácticas respecto a la violencia 
de género, consideran que la violencia no es normal. Los resultados 

28%
71%

1%

Total

No

Si

(en blanco)
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visión/prácticas de 
violencia de género y 
contra mujeres rurales 
e indígenas 

dejan en evidencia que los procesos de sensibilización tuvieron un 
impacto positivo. Ahora los hombres tienen un pensamiento diferente 
respecto a la percepción de los actos de violencia.  
 
Se concluye que hay un avance sustancial de más del 75% respecto a 
la línea inicial de base para el alcance de este indicador.  

Gráfica 7: Hombres que participaron en procesos de sensibilización 

 

Gráfica 8: Hombres que consideran normal la violencia  

 
 

vida de MBYSG (10 por 
departamento) 

-Monitoreo cualitativo: 
grupos focales, círculos 
de reflexión 

IOE 1.4: Porcentaje de 
hombres que 
recibieron 
capacitación en 
género y masculinidad 
y dedicaron tiempo al 

50% del total 
participante 

156 63.4%  103 94% -Valoración Línea de 
Base Inicial 
-Evaluación intermedia 
y final De los hombres que participaron en los procesos de sensibilización un 

94% indica que colabora en las tareas del hogar, en comparación de 
un 6% que indicó que no colaboraba en su hogar.  Es un resultado 

100%

Total

No

3%

97%

No Si
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trabajo doméstico y al 
cuidado doméstico no 
remunerado 

significativo respecto al impacto generado por las acciones del 
proyecto en la vida familiar de las mujeres y hombres que se han 
involucrado en los procesos.  
 
Se concluye como alcanzado por encima de la meta porcentual, a los 
hombres que después de los procesos de formación ahora colaboran 
con las tareas de la casa.  

Gráfica 9: Hombres que colaboran en las tareas del hogar 

 
 
 

RESULTADO 1 
Prevención de la  
violencia de género y  
contra mujeres rurales  
e indígenas 

IR1 1.1 Número de 
hombres y mujeres 
con actitudes 
favorables para 
prevenir la violencia 
de género 

0,5 0 0 314   Valoración Línea de 
base Final  
Evaluación intermedia 
y Final 

Se ha tomado la respuesta de la población de hombres y mujeres que 
demostraron una actitud favorable para prevenir la violencia de 
género, que desde su entorno familiar promueven y están conscientes 
que la violencia de género se puede prevenir.  
Un total de 314 personas (205 mujeres y 109 hombres) que 
representan un 96% de hombres y mujeres con actitudes favorables 
para prevenir la violencia de género.  
 
A partir del análisis se define como alcanzada el impacto del indicador.  
 

6%

94%

No Si
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Gráfica 10: Mujeres con actitud favorable para prevenir la violencia 

 
 

Gráfica 11: Hombres con actitud favorable para prevenir la violencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 
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Objetivo 2 Atención y resguardo integral a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género y contra mujeres rurales e indígenas, para la recuperación 
y reconstrucción de su proyecto de vida  

Resultado 2 Atención integral a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias de género y contra mujeres rurales e indígenas 

En el caso de las mujeres del CAIMUS se cuenta con una población de 900 mujeres, de estas se tomó una muestra de 270, sin embargo, esta muestra se sobrepasó, 
alcanzando a un total de 288 mujeres entrevistadas, de las cuales el 49% corresponde a Escuintla (142) y un 51% a Suchitepéquez (147), esto se traduce en que 
se alcanzó un nivel de confianza del 97% aproximadamente, manteniendo el 5% de margen de error y un nivel de efectividad de 107%. 

Es importante mencionar que en el departamento de Retalhuleu aún no existe un CAIMUS, por lo que desde el CAIMUS de Suchitepéquez se facilitan los servicios 
a las MVYSVG del departamento de Retalhuleu.   

Tabla 10: Análisis de data indicadores del Objetivo y Resultado 2 

OBJETIVO/INDICADOR INDICADOR META 

L.B INICIAL 
CAIMUS ESC. 

L.B INICIAL 
CAIMUS SUCHI L.B FINAL 

FUENTE 

# % # % # % 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Atención y resguardo 
integral a mujeres 
víctimas y 
sobrevivientes de 
violencia de género y 
contra mujeres rurales 
e indígenas, para la 
recuperación y 
reconstrucción de su 
proyecto de vida  

IOE 2.1: % de MVYSVG que 
recibieron atención y 
resguardo integral que 
indican 
recuperación/reconstrucción 
de su proyecto de vida 

30% del total de 
atendidas 

25 19.80% 11 12.22%   94% Línea Base 
Evaluación de 
medio término 
Evaluación final 
del proyecto 
Historias de  
reconstrucción 
de proyecto de 
vida de MVYSVG 

Para efecto de este análisis se han integrado los resultados de manera general, es 
decir de los dos CAIMUS. De las 289 mujeres entrevistadas, 32 brindaron una 
respuesta (positiva y negativa), de estas, 30, que representan un 94% de las 
mujeres; respondieron que con la atención recibida por parte del CAIMUS 
pudieron continuar con su proyecto de vida.  
 
En comparación con los resultados del análisis para la línea de base y la línea de 
base final se puede definir que porcentualmente se avanzó sustancialmente más 
del 30% de la meta respecto a este indicador.  
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Gráfica 12: Mujeres que pudieron continuar con su proyecto de vida 

 
 

IOE 2.2: % de mujeres y niñas 
de 15 años o más que alguna 
vez se han asociado a 
violencia física, sexual o 
psicológica por parte de una 
pareja íntima actual o 
anterior, en los últimos 12 
meses 

  22 16.79% 21 23.00%  20 39% 

Para el análisis de estos datos, se ha integrado a la población general atendida 
por los CAIMUS de los dos departamentos. Las mujeres entrevistadas, todas eran 
mayores de 15 años. 51 indicaron que habían estado asociadas a algún tipo de 
violencia y de estas únicamente 20 indicaron que fue su de pareja de quién 
recibieron un trato violento, en términos porcentuales y respecto a las respuestas 
recibidas de la muestra representa un 39%  
 
Tomando en cuenta las muestras, porcentualmente se mantiene el rango de 
mujeres que son asociadas a algún tipo de violencia.  
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Gráfica 13: Mujeres asociadas a violencia por parte de pareja 

 
 

RESULTADO 2  
Atención integral a 
mujeres víctimas y 
sobrevivientes de 
violencias de género y 
contra mujeres rurales 
e indígenas 

IR 2.6: No. de MVYSVG que 
han recibido atención 
integral y considera 
mejorada su autonomía 
personal y emocional 

50% del total 
atendidas 

25 19.80% 11 12.22% 30 94% Boleta/encuesta 
de  
opinión a 
MVYSVG al  
inicio, medio 
término y  
final del 
proyecto 

Para el análisis de estos datos se han integrado los resultados obtenidos de los 
CAIMUS de Escuintla y Suchitepéquez.  
De las personas entrevistadas, únicamente 32 contestaron (negativa o 
afirmativa), y 30 de estas consideran que, con la intervención del proyecto en su 
vida, se ha mejorado su autonomía personal y emocional, presentando un 94% de 
la población.  
Considerando la muestra sobre el total de la población, en efecto se ha superado 
el porcentaje establecido en la meta.  
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Gráfica 14: Mujeres CAIMUS Escuintla y Suchitepéquez

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 
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Objetivo 3 Mejorar/incrementar la disponibilidad de ingresos propios para contribuir al alcance de la autonomía económica de MVYSVG  

Resultado 3: Empoderamiento para la autonomía económica 

Datos línea de base mejorar/incrementar la disponibilidad de ingresos propios para contribuir al alcance de la autonomía económica de MVYSVG desde la 
perspectiva de las mujeres 

Para el levantamiento de la información respecto al Objetivo 3 Resultado 3 se entrevistaron a las participantes Mujeres Víctimas y sobrevivientes de Violencia de 
Género – MVYSVG- que son parte de las 17 organizaciones de mujeres atendidas por CARE a través del proyecto  

En el caso de las mujeres el alcance de la muestra basado en el levantamiento de fue de un total de 207 entrevistas de 249 (muestra definida) con las participantes 
directas del proyecto, de las cuales, el 39% corresponde a Escuintla (41), el 41% a Retalhuleu (86) y el 39% a Suchitepéquez (80). Alcanzando un nivel de confianza 
del 79% aproximadamente, manteniendo el 5% de margen de error y un nivel de efectividad de 84%. 

Tabla 11: Análisis de data indicadores del Objetivo y Resultado 3 

OBJETIVO/INDICADOR INDICADOR META 
L.B INICIAL L.B FINAL 

FUENTE 
% % # % 

OBJETIVO 3 
Mejorar/incrementar la 

disponibilidad de ingresos 
propios para contribuir al 
alcance de la autonomía 
económica de MVYSVG  

IOE 3.3: No. y % Mujeres que 
participan igualmente en la 
toma de decisiones 
financieras de sus negocios y 
del hogar 

  93 37.8% 158 84% 

Línea de base 
inicial/valoración 
final 
Monitoreo/ 
seguimiento 
desde el sistema 
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De las 207 mujeres entrevistadas, 107 respondieron que de los 
ingresos de su negocio ellas en conjunto con su familia o pareja 
tomaban las decisiones de donde se gastaba, y 166 respondieron que 
de los ingresos del hogar tomaban decisiones en conjunto, lo cual da 
un promedio de 158, un 84% de mujeres participando igualmente en 
la toma de decisiones financieras de sus negocios y del hogar  
Se evidencia que ahora las mujeres participan más de las decisiones 
financieras en diferentes aspectos de la vida. Comparando los 
resultados de la línea de base, se ha sobrepasado en un 40%.   

Gráfica 15: Mujeres que toman decisiones financieras 
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RESULTADO 3 
Empoderamiento para la  

autonomía económica 

manejo/desarrollo de sus 
actividades/emprendimientos 
económicos, cadenas de valor 
establecidas. 

Los datos están basados en los resultados de respuestas (afirmativas 
o negativas) de las mujeres entrevistadas, de las 68 respuestas, 29 
mujeres dijeron que habían participado en procesos de capacitaciones 
para el manejo de sus emprendimientos.  
Sin embargo, un 57%, es decir 139 mujeres se abstuvieron de brindar 
una respuesta.  
Para este levantamiento de información, considerando las muestras 
alcanzadas, aumentó satisfactoriamente el número de mujeres 
capacitadas.  

Gráfica 16: Mujeres con capacidad de manejo de su emprendimiento 
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IR 3.2: # y % de las mujeres 
que han aumentado la 
capacidad para llevar a cabo 
la actividad económica 
(incluye habilidades de 
negocio y de conocimiento). 

50% del total 
participantes 8 3.3% 24 83% 

Línea de Base -
Inicial/valoración 
final  
Evaluación de 
medio término 
Evaluación final 
del proyecto 

Los datos analizados son en base a las mujeres que brindaron una 
respuesta (negativa o positiva)  
Por lo que, 24 mujeres son la muestra que representan un 83% de la 
población que sí han aumentado su capacidad de llevar a cabo la 
actividad económica, porque han sido capacitadas en temas 
vinculados a fortalecer sus habilidades.  
Respecto a este indicador, y considerando las muestras tomadas en 
ambos momentos de los estudios, se considera que hubo avances 
sustanciales respecto al fortalecimiento de las mujeres para que 
tengan la capacidad de manejar una actividad económica.  

Gráfica 17: Mujeres con mejor capacidad de una actividad económica 
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IR 3.3: # de mujeres 
administrando sus negocios 
de forma efectiva 

50% del total 
participantes 33 13.4% 110 53%  

Línea de Base -
Inicial/valoración 
final  
Evaluación de 
medio término 
Evaluación final 
del proyecto 110 mujeres han afirmado que actualmente tienen una actividad 

económica que les genera ingresos, lo que representa un 53% de las 
mujeres atendidas por el proyecto.  
Se alcanzó lo proyectado.  
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Gráfica 18: Mujeres administrando un negocio 

 
 

IR 3.4: % de mujeres que 
acceden a los mercados de 
producción para vender su 
producción/ productos 

50% del total 
de participantes 33 13.4%  62 100% 

Línea de Base -
Inicial/valoración 
final  
Evaluación de 
medio término 
Evaluación final 
del proyecto 

 

De las 110 que respondieron que tienen una actividad económica, 62 
mujeres, un 100% de la población acceden a mercados para vender 
sus productos, ya sea en la comunidad, en la cabecera municipal y/o 
departamental.  
A partir de la intervención del proyecto, se evidencia un aumento al 
acceso de mercados para vender los productos de los 
emprendimientos de las mujeres.  
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Gráfica 19: Mujeres que tienen acceso a los mercados 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de CARE Guatemala (2023) 
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Análisis de las alianzas realizadas con los actores locales 

En el análisis realizado de las entrevistas a los actores locales con quienes la organización se vinculó para el 
desarrollo de algunas actividades. Es importante evidenciar como el proyecto, a través de sus acciones 
fortaleció o contribuyó al desarrollo de las acciones o mecanismos de estas.    

1. CAIMUS (GGM), Escuintla y Suchitepéquez 
En el marco de las alianzas del proyecto, una colaboración importante fue la de los Centros de 
Atención Integral a Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia de Género (CAIMUS) de Escuintla 
y Suchitepéquez, que beneficiaron en varios sentidos al proyecto de CARE. Nos cuentan: “El proyecto 
con CARE en este sentido nos aportó muchas cosas positivas, que fortalecieron mucho este sistema 
de atención integral que tenemos, porque vino a fortalecer el modelo de atención integral que 
implementamos actualmente. Hubo contratación de personal que permitió fortalecer las atenciones 
para dar una atención de calidad y con calidez.  
 
Las acciones siempre las hemos tenido, pero el hecho de tener más apoyo de mis compañeras nos 
permitió seguir avanzando en beneficio de las acciones a beneficio de las sobrevivientes. Además, nos 
dieron apoyo con computadoras, permitiéndonos ser más accesibles con la tecnología y tener un 
sistema de actualización y sistematización de los datos”.  
 
“Se trabajaron grupos de sanación con las sobrevivientes, como GGM ya lo teníamos antes, pero con 
los recursos económicos de CARE Guatemala pudimos traer las mujeres a varios lugares para las 
capacitaciones, las cuales evidenciaron la recuperación emocional para el re establecimiento de los 
proyectos de vida de las sobrevivientes de violencia en los territorios de cobertura. Vimos muchas 
sobrevivientes que nunca se daban la posibilidad de procesos de sanación así, porque permitió romper 
algo, porque vimos a la mujer con otra perspectiva. Tomados estos espacios ellas también avanzaron 
mucho, tanto psicológicamente tanto físicamente, porque se fortalecieron mucho. Hubo un cambio 
de autoestima, ya hablaban después de la segunda jornada de sanación”. 
 
“Otro aspecto importante es el aspecto de psicología, que ya GGM lo proporcionaba, pero con la 
presencia de un mayor apoyo de técnicos de psicología, las mujeres se sintieron más apoyadas y 
liberadas. Lamentablemente hoy día las mujeres piensan que ir al psicólogo es para personas locas, 
entonces poder romper estas barreras fue importante. En el aspecto legal también fue importante, 
porque se dio el apoyo para una contratación de una compañera que a nivel legal nos está apoyando. 
Un último aspecto positivo fue la contratación del área administrativa”. 
 

2. Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), Escuintla 
UPCV Escuintla, el actor entrevistado fue el licenciado Melvin Iván González Enríquez, en calidad de 
director. La entidad claramente tiene un rol importante en materia de prevención de la violencia, 
acción que coordina en colaboración con varias organizaciones del territorio de la Costa Sur como 
por ejemplo el CAIMUS. Afirma haber participado en varias formaciones en el marco del proyecto 
con CARE Guatemala, aunque subraya la necesidad de profundizar más el tema del emprendimiento, 
según él, cuando las organizaciones salen del territorio “el reto es mantener todos estos proyectos 
desarrollados, velar por su continuidad”. No obstante, de esto, afirma que “las estrategias 
presentadas por CARE Guatemala presentaron un cambio sustancial en el territorio”.  
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3. Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (COMUPRE), Suchitepéquez 
Las palabras de la licenciada Evelyn Jerez Estrada explica que desde su rol pudo percibir que las 
acciones que habían implementado en el territorio funcionaron, porque observaron que las personas 
participantes se veían y escuchaban mucho más empoderadas que antes. Les gustaría que CARE 
Guatemala pueda seguir apoyando al equipo de derivación para continuar fortaleciendo a las 
mujeres atendidas por el centro.  

4. Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), Suchitepéquez 
El impacto del proyecto fue importante también, para instituciones como la DEMI, que, aunque no 
recibieron formación directamente, subrayan la importancia que CARE Guatemala tuvo en apoyar 
las distintas actividades de la política municipal de empoderamiento económico para las mujeres de 
varios municipios del departamento de Suchitepéquez.  
 

5. Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), Escuintla y Retalhuleu 
Se crearon alianzas en Escuintla y Retalhuleu, que fueron apoyados por parte de CARE Guatemala en 
el fortalecimiento de las coordinaciones interinstitucionales que tienen el territorio, permitiendo 
acercar instituciones nuevas que antes no llegaban a ciertas comunidades. Además, la participación 
en ferias de empoderamiento económico para mujeres les permitió darse cuenta aún más de la 
importancia de promover estos tipos de eventos, que son importantes en primer lugar para las 
mujeres, para que ellas a través de ellas se sientan más fortalecidas. Como afirma el licenciado Mario 
Aníbal Soc del MAGA de Suchitepéquez, “es importante seguir con proyectos como los de CARE 
Guatemala para seguir fortaleciendo las actividades económicas lideradas por mujeres en el 
territorio, los cuales aportan directamente al bienestar de las mujeres y de la familia en general, así 
mismo reducen la violencia de género”. 

 

Análisis de los relatos de vida 

A través de la técnica de los relatos de vida, se entrevistó a seis mujeres y a dos hombres del departamento 
de Escuintla participantes de las actividades implementadas. El proyecto de CARE impactó mucho a nivel 
individual, pero también a nivel organizativo, promoviendo en el caso de las mujeres un mayor 
empoderamiento [personal y económico] y un mayor conocimiento de cuáles son sus derechos, dejando 
atrás la aceptación de ciertos comportamientos violentos que antes eran “normalizados”.  

 

Doña Josefina del Grupo Nueva Esperanza, Don Pancho, relata que el proyecto la apoyó en el sentido de que 
ahora se siente más segura de sí misma, más consciente de lo que son sus capacidades: “el proyecto aportó 
en el sentido de que me dejó una enseñanza importante: las mujeres sí podemos. CARE Guatemala nos dio 
las herramientas para poder hacer algo, ahora es nuestra responsabilidad hacer algo para seguir creciendo”. 

Reconocer que ser víctima de violencia, así como aceptarlo y compartirlo con los demás, es bien difícil. Las 
mujeres que fueron entrevistadas evidenciaron que la participación en los talleres fortaleció este aspecto, 
porque las ayudaron a reconocer los múltiples tipos de violencia que tal vez en el pasado habían vivido y que 
no habían reconocido, siendo algunas de ellas invisibles. Como nos dice Dona Sandra de la Asociación 
Palineca Rajawal Tinimit de Palín: “No dejen de contarle a la vecina, a la familia, o al que tengamos cerca lo 
que nos está pasando para que esto no nos mate. Porque tal vez a veces los demás no pueden hacer nada 
para nosotras, pero el solo hecho de hablarlo nos libera bastante. Y que no dejemos de luchar, que le hagamos 
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ver a nuestros/as hijos/as que el mundo es bonito, que esta vida es linda, pero que tenemos que luchar por 
esto, sobre todo en cuanto mujeres”.  

El proyecto de CARE Guatemala dio un fuerte acompañamiento a las mujeres también a nivel organizativo. 
Como cuenta Doña Alida Vicente Arana de la Asociación de Mujeres Maya Poqomam Ixoq Taq Peet, el 
proyecto con CARE la ayudó para dar a conocer las injusticias que las mujeres viven cotidianamente. La 
cooperación ha estado casi siempre activa en el Occidente, mientras que, de los 15 municipios más violentos 
de todo el país, casi la mitad está en Escuintla. Entonces proyectos como el de CARE Guatemala representan 
la semilla del inicio del apoyo desde la cooperación: “Es algo importante, algo pionero”, nos comparte que 
más valora del proyecto es ver la alegría de las mujeres que participaron, “Ver la posibilidad de tener el 
espacio para hablar de sus problemas, para hablar de sus historias de vida, de todo lo que han tenido que 
vivir en relación a la violencia, de los espacios de sanación, de venir y poder sanar estas heridas, creo que esto 
me llenó mucho. De venir y verlas sonreír, de recuperarse y volver a empezar de nuevo”.
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VI. CONCLUSIONES  

Conclusiones de la implementación  

1. El estudio de línea de base ha evidenciado que las mujeres y hombres que han participado en las 
actividades desarrolladas por el proyecto, tienen una mayor capacidad de prevenir la violencia en 
sus entornos cercanos y tienen mayor conocimiento respecto a sus derechos. Por un lado el 
fortalecimiento y empoderamiento brindado a los grupos de mujeres de base, ha permitido no solo 
que superen y sigan adelante con su proyecto de vida, sino que puedan generar ingresos y tener una 
mayor participación en la decisión del uso de los ingresos propios y de la familia. Y las mujeres VYSVG 
atendidas a través de los CAIMUS manifiestan que están satisfechas con la atención brindada por la 
institución; lo cual demuestra que generar vínculos y trabajar en conjunto con instituciones 
especialistas en un tema puede generar un mayor impacto en la intervención. También, los hombres 
con los cuales CARE ha trabajado en el proyecto han demostrado con sus opiniones y según las 
opciones de las mujeres un cambio de mentalidad y de prácticas violentas . Como afirma Doña Alida 
de la Asociación Ixoq Taq Peet: “tener un espacio para hablar  todo lo que he tenido que vivir en 
relación a la violencia, de los espacios de sanación, de venir y poder sanar estas heridas, creo que 
esto me llenó mucho”. O  como afirma Don Eduardo del MAGA “ahora aprendí que el concepto de 
nuevas masculinidades tiene que ver con que vivamos con equidad, de que los dos, hombre y mujer, 
tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos”. 
  

2. Respecto al R1 (prevención de la violencia de género y contra mujeres rurales e indígenas)  el análisis 
permite determinar que se han alcanzado las metas, y se logró superar Línea de base.  
Respecto al R2 (atención integral a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género y contra 
mujeres rurales e indígenas) específicamente ell IR 2.6 (No. De MVYSVG que han recibido atención 
integral y considera mejorada su autonomía personal y emocional) de las mujeres que contestaron 
el 94% de las mujeres respondieron que con la atención recibida por parte del CAIMUS pudieron 
continuar con su proyecto de vida. 
Para el R3 (empoderamiento para la autonomía económica), en el IR 3.1 (No. De MVYSVG capacitadas 
para el manejo/desarrollo de sus actividades/emprendimientos económicos, cadenas de valor 
establecidas) se evidencia un aumento satisfactorio del número de mujeres capacitadas; en el IR 3.2 
(No. y % de las mujeres que han aumentado la capacidad para llevar a cabo la actividad económica), 
se evidencia un aumento en la capacidad de las mujeres de llevar a cabo la actividad económico, 
porque han sido capacitadas en temas vinculados a fortalecer sus habilidades (el 83% de la población 
que ha contestado); lo mismo vale por el IR 3.3 (No. de mujeres administrando sus negocios de forma 
efectiva), donde más de la mitad (53%) de las mujeres que han sido atendidas por el proyecto ahora 
mismo tienen una actividad económica que le genera ingresos; en el IR 3.4 (% de mujeres que 
acceden a los mercados de producción para vender su producción/productos), de las mujeres que 
afirmaron tener una actividad económica, un 100% de la población acceden a mercados para vender 
sus productos, ya sea en la comunidad, en la cabecera municipal y/o departamental. Por lo tanto, se 
evidencia un aumento en el acceso de los mercados para vender los productos de los 
emprendimientos de las mujeres.  
 

3. CARE se ha vinculado con otras organizaciones e instancias estatales, y esto ha sido una acción 
positiva porque asegura o contribuye a la sostenibilidad de lo que se ha realizado.  Esto genero un 
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trabajo en red que permitió la construcción de nuevas estrategias y nuevas alianzas en el territorio 
donde se implementó el proyecto 

Conclusiones del proceso investigativo  

1. Revisión documental 

Como primer punto se procedió a la revisión de la documentación que nos permitió conocer el 
proyecto de manera general entregadas por los representantes del proyecto de CARE Guatemala. De 
igual forma fue analizada por los miembros de nuestro equipo, permitiéndonos comprender la lógica 
del proyecto y sus principales líneas de acción. Posteriormente, se tuvo un primer acercamiento con 
el equipo encargado de CARE en donde se nos brindó la información necesaria para el inicio de la 
consultoría; así mismo, con el planteamiento de nuestras dudas e inquietudes acerca del trabajo que 
se tenía que realizar. Este primer acercamiento fue muy valioso, ya que nos permitió definir en 
conjunto las muestras por participantes del proyecto y los instrumentos que se utilizaron para el 
levantamiento de la información. 

2. Levantamiento de la información 

El levantamiento de la información se realizó de forma virtual y presencial.  

El trabajo de campo que se desarrolló directamente en las comunidades permitió obtener una visión 
global del contexto donde los/las participantes viven, esto porque consideramos que el conocimiento 
de primera mano de los/las participantes y de las organizaciones nos ofrece una visión más clara y 
objetiva de la información que deseábamos recopilar. Además, por la naturaleza del proyecto, fue a 
nuestro beneficio poder haber levantado la información de forma presencial, sobre todo porque esto 
generó una mayor apertura entre el entrevistador y el entrevistado y de igual forma al realizarse de 
manera presencial nos permitió conocer más a profundidad el sentir y las perspectivas de las 
personas entrevistadas. 

El levantamiento de la información de forma virtual fue complejo, porque al aplicar las boletas de las 
entrevistas telefónicas nos hemos encontrado con dificultades, en nuestra opinión estas son algunas 
de las razones: primero, por la ubicación geográfica, porque muchas de las personas entrevistadas 
viven en comunidades lejanas distantes de la ciudad, donde tienen un escaso acceso a la conexión y 
esto dificulto la posibilidad de entrar en contacto telefónico con los/las participantes; segundo, 
algunos de los contactos de las personas no eran los números de teléfono actuales, motivo por el 
cual se perdió la oportunidad de conocer el punto de vista de muchos/as participantes. 

3. Análisis  

El análisis de la información ha permitido concluir que en un 80% se han alcanzado los indicadores 
con las actividades desarrolladas en el marco del proyecto implementado por CARE en los tres 
departamentos de intervención, los relatos de vida han sido claves para evidencia más allá de los 
datos porcentuales y numéricos, como las acciones del proyecto han cumplido con sus objetivos. 
Importante también es mencionar que la vinculación con instituciones como la GGM y otras locales 
permite un mejor alcance de las actividades, pero también que los esfuerzos sean sostenibles.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Recomendaciones de la implementación 

1. Se recomienda fortalecer las estrategias de sostenibilidad, que permita que las mujeres quienes 
ahora tienen un emprendimiento, puedan tener las capacidades necesarias para continuar con la 
actividad económica, después de finalizado el proyecto.  

2. Se recomienda compartir los logros alcanzados respecto a metas vrs. proyecciones con las y los 
participantes del proyecto, para que se reconozcan los cambios que han tenido.   

3. Se recomienda construir planes de sostenibilidad con las organizaciones clave y entidades 
mandatarias para que puedan dar seguimiento a los  grupos y personas que participaron en el 
proyecto. 

4. Se recomienda a CARE Guatemala que siga promoviendo el fortalecimiento de alianzas con el 
objetivo de seguir impulsando coordinaciones multisectoriales, fomentando la participación de 
diferentes actores y así tener un mayor impacto en las acciones que se realizan.  

 

Recomendaciones del proceso investigativo 

1. Proponemos que se garantice la entrega de los documentos en la manera en la cual fue planificada 
con el objetivo de que el equipo consultor pueda disponer de los elementos necesarios para el 
conocimiento del contexto de intervención y del proyecto. 

2. En los próximos estudios se puede considerar un mayor rango de tiempo para poder realizar el 
estudio de manera presencial, lo cual va a permitir una mayor efectividad en el levantamiento de la 
información.   

3. Respecto a los resultados se recomienda tener presente que el análisis se realiza basado en una 
muestra (muestra que fue definida en conjunto) del total de la población atendida en los 3 objetivos 
y sus resultados.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Base de datos de la información recopilada  

Anexo 2. Memoria e informes de actividades de campo realizadas 

Anexo 3. Listado de participantes y actores entrevistados 

Anexo 4.Transcripciones 

Anexo 5.Fotos y formularios 

Anexo 6. Instrumentos de recopilación 

Anexo 7. Relatos de vida 
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