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4. Siglas y abreviaturas  

 

ACDIP. Asociación de Comunidades Campesinas Indígenas de Petén.  

ACNUDH. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

ADIMA. Asociación para el Desarrollo Integral Maya Ajchmol. 

AFEDES. Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez.  

ASECSA. Asociación de Servicios Comunitarios de Salud.  

ATP. Asesor Técnico Principal (del Programa Maya Conjunto).  

CC. Corte de Constitucionalidad.  

CD. Comité Directivo.  

CEPAL. Comisión Económica para América Latina.  

CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.  

COCODE. Consejo Comunitario de Desarrollo.  

COMUDE. Consejo Municipal de Desarrollo.  

CSJ. Corte Suprema de Justicia.  

COVID. Enfermedad causada por el nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. 

CUC. Comité de Unidad Campesina.  

CUNOC. Centro Universitario de Occidente (de la Universidad de San Carlos de Guatemala). 

CUNIZAB. Centro Universitario de Izabal (de la Universidad de San Carlos de Guatemala). 

DDHH. Derechos humanos.  

EBI. Educación Bilingüe Intercultural.  

FONTIERRA. Fondo de Tierras (entidad gubernamental).  

IDPP. Instituto de la Defensa Pública Penal.  

IJC. Instituto de Justicia Constitucional.  

INAB. Instituto Nacional de Bosques.  

INE. Instituto Nacional de Estadística.  

INGUAT. Instituto Guatemalteco de Turismo.  

MANUD. Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF, en inglés). 

MINEDUC. Ministerio de Educación.  

OACNUDH. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

OATP. Oficina del Asesor Técnico Principal.  

ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

OIT. Organización Internacional de Trabajo.  

ONG. Organización no Gubernamental.  

OPF. Organización de Padres de Familia.  

PIB. Producto Interno Bruto.  

PGN. Procuraduría General de la Nación.  
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PM. Programa Maya Conjunto (también PMC: Programa Maya Conjunto).  

PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

POA. Plan Operativo Anual.  

POJAJPI. Política del Organismo Judicial de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas. 

PRODOC. Documento de proyecto.  

RIC. Registro de Información Catastral.  

SESAN. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

SNU. Sistema de Naciones Unidas.   

UNICEF. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.  

URL. Universidad Rafael Landívar.  

USAC. Universidad de San Carlos de Guatemala.  
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5. Resumen ejecutivo  
 

En Guatemala las diferencias estructurales siguen siendo las que determinan el acceso a las oportunidades 

dada la institucionalidad débil y afectada por fenómenos como la corrupción y los resabios del Conflicto 

Armado Interno. El país se encuentra en una etapa de deterioro de los avances que se venían logrando en 

materia de institucionalidad democrática, de reconocimiento de derechos y en particular en el 

funcionamiento del sistema de justicia. Situación que se combina con los fenómenos como la pandemia 

por COVID-19 y los eventos naturales que, combinados con la situación de pobreza y marginalidad, afectan 

especialmente a la población más vulnerable.  

 

El Programa Maya es una acción coordinada de la que participan tres Agencias especializadas del Sistema 

de Naciones Unidas en Guatemala: la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Cooperación Noruega, a través de su Embajada en México 

que atiende competencialmente a Guatemala.  

 

El Programa Maya ha implementado hasta el momento tres fases sucesivas en las cuales ha apoyado 

procesos de carácter estratégico para la promoción y defensa de los derechos individuales y colectivos de 

los pueblos indígenas de Guatemala, en particular del pueblo Maya, en tres ámbitos o componentes 

especialmente importantes y relevantes: I) Acceso a la justicia; II) Educación con identidad cultural; III) 

Participación política.  

 

Las acciones del Programa Maya han dado lugar a que diversas organizaciones indígenas, incluyendo 

autoridades ancestrales, organizaciones de mujeres indígenas, ONG, movimientos y otros actores sociales, 

cuenten con el apoyo necesario para fortalecer sus procesos y contribuir a otros de transformación del 

contexto, que producen avances o generan condiciones para dar pasos hacia el reconocimiento efectivo, 

la vigencia y el cumplimiento de sus derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas.   

 

La evaluación que da lugar al presente informe ha cubierto el período de implementación de la 

mencionada fase III (2019-2021). La evaluación se ha basado en un enfoque mixto, utilizando métodos 

cuantitativos y cualitativos, y un procedimiento de triangulación de la información. Al mismo tiempo, se 

ha recurrido a los diversos instrumentos y herramientas de recolección de información señalados en los 

términos de referencia. 

 

La evaluación ha encontrado que el Programa Maya en su conjunto responde satisfactoriamente a todos 

los criterios de evaluación, donde se destaca lo siguiente: 

 

Pertinencia  

Se considera que ha sido diseñado y ejecutado respondiendo al criterio de pertinencia. Esta valoración 

está amparada en los siguientes aspectos:  

a. Los componentes han buscado la consolidación de procesos devenidos de las fases anteriores, en 

particular de la fase II. 
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b. El enfoque puesto en fortalecer a titulares de derechos en el conocimiento de tales derechos, sus 

implicaciones, y los medios y las herramientas de exigibilidad, se considera adecuado. 

c. Se han acompañado y facilitado alianzas y la construcción de redes con perspectivas de incidencia en 

actores públicos relacionados con los derechos priorizados por el Programa. 

d. En términos generales, ha habido una selección adecuada de estrategias de implementación. Se ha 

buscado potenciar tanto las capacidades de las Agencias del Sistema a cargo de los componentes, 

como de socias coparte, autoridades y comunidades de los pueblos indígenas en orden a buscar las 

mejores implementaciones.  

e. Se considera que el Programa Maya ha interpretado bien el contexto general del país en el que se 

implementó la fase III. 

f. También que ha realizado adecuaciones pertinentes y factibles para enfrentar las circunstancias 

inesperadas que fueron provocadas por la pandemia y las medidas sanitarias tomadas por las 

autoridades. 

 

Eficacia  

El Programa Maya muestra distintos niveles de eficacia de acuerdo con los componentes y con las acciones 

generales identificadas. La mayor parte de las acciones han sido bien logradas e incluso en algunos casos 

se han superado las expectativas y las metas vinculadas en términos cuantitativos.  

A pesar de las dificultades encontradas, el Programa Maya puede mostrar resultados que crean 

precedentes, trascienden y abren rutas para nuevos procesos similares, especialmente en aspectos como 

la formación de estructuras organizadas de titulares de derechos, en la formación de capacidades y en la 

producción de propuestas y demandas con relación a los derechos de los pueblos indígenas donde hay 

resultados y avances destacables.  

 

Eficiencia  

En términos generales se puede apreciar que los recursos disponibles fueron bien planificados y que hubo 

un ejercicio de tipo estratégico en la distribución. Por diferentes razones en cada caso, la ejecución de los 

recursos estuvo afectada, pudiéndose notar una diferencia entre lo planificado y lo ejecutado, siendo 

posible citar desde la situación de pandemia y los cambios derivados, hasta los propios mecanismos 

administrativos de las Agencias del Sistema. 

Se considera que, si bien el Programa Maya tuvo los mecanismos y las consideraciones necesarias para 

hacer adecuaciones en la distribución de recursos dentro de cada uno de los componentes, aun así, fue 

difícil guardar la correlación entre lo planificado y lo implementado.  En este sentido es importante referir 

que una vez iniciado el proceso de implementación se realizó una revisión sustantiva del marco de 

resultados a la luz de las circunstancias inesperadas que afectaron su desarrollo. Esta revisión ha sido 

adecuada y pertinente, y la evaluación considera que se trata de una medida oportuna.  

En torno a este criterio es necesario hacer una valoración diferenciada por cada componente dado que 

cada uno de ellos enfrentó una realidad distinta con acciones generales desarrolladas en contextos 

específicos y con interlocutores también distintos.  

 

Sostenibilidad  

Cabe señalar que en la mayoría de los casos las y los titulares de derechos están asociados a una 

organización, instancia o grupo que continuarán actuando más allá de la vida del Programa y desde esas 
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estructuras se seguirá dando impulso a las acciones que fueron acompañadas. Esto es especialmente claro 

en aquellos casos en los que se partió de una iniciativa propia de las y los titulares de derechos y donde el 

papel del Programa ha sido el de apoyar iniciativas que ya tenían vida propia. En complemento, el énfasis 

colocado en el fortalecimiento de capacidades contribuye directamente en este sentido. Por lo expresado, 

es previsible que la mayor parte de los procesos sigan su curso, una vez retirada la ayuda externa.  

 

Orientación al impacto  

Se entiende que el Programa en su conjunto ha tenido una orientación hacia el impacto y se puede notar 

que todas las acciones están alineadas en esa dirección.  

No obstante, lo expresado, esta evaluación considera que hay una variabilidad entre las acciones que han 

sido parte del Programa Maya. En otros términos, si bien las acciones impulsadas por el Programa Maya y 

las socias coparte, organizaciones y autoridades indígenas tienen a priori una clara vocación hacia el 

impacto, algunas requerirán de mayor acompañamiento y apoyo antes de estar en condiciones de alcanzar 

un impacto relevante, otras requerirán menos, y otras ya lo han logrado.  

 

Enfoque de género 

A partir de la información recabada y analizada, se considera que el enfoque de género ha sido tenido 

suficientemente en cuenta. Esto se ha debido en parte a que el enfoque de género ha constituido una 

estrategia general del Programa (“Fortalecimiento de Derechos de las Mujeres Indígenas e Igualdad de 

Género) y a que ha habido acciones específicas de relevancia.  

 

Conclusiones 

 

Las principales conclusiones de la evaluación son las siguientes: 

 

1. El Programa Maya ha constituido un conjunto estratégico de procesos con tres fases sucesivas (2009-

2021), promovido por tres Agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas, cuya 

implementación ha resultado valiosa para el apoyo a las iniciativas propias de las y los titulares de 

derechos que actúan de forma organizada en defensa de la vigencia y concreción de los derechos 

individuales y colectivos de los pueblos indígenas. El Programa se ha consolidado a lo largo de sus tres 

fases, lo que ha permitido influir en ámbitos específicos en favor del cumplimiento de lo ordenado en 

la legislación nacional y en los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos, en 

particular en relación con los tres derechos priorizados y sobre los cuales ha enfocado sus acciones de 

forma sostenida.  

2. La fase III del Programa Maya se ha implementado en un escenario político desfavorable para el 

ejercicio de derechos, su defensa y exigibilidad. Frente a diversos retrocesos que el país está 

experimentando en materia de derechos humanos, de independencia del sistema de justicia, de 

institucionalidad democrática, de control ciudadano y de calidad y adaptabilidad de la educación, el 

Programa Maya ha encontrado la forma de mantenerse vigente y de acompañar y apoyar procesos 

que se enmarcan en el ordenamiento legal y político del país con dirección a transformar sistemas, 

políticas y acciones públicas en sentido de llevar a concreción derechos de los pueblos indígenas 

internacionalmente consagrados.  



           www.cideal.org 

 
 

9 

3. Se reconocen avances y resultados de relevancia especialmente en los casos relacionados con acceso 

a la justicia, participación política, fortalecimiento de las organizaciones, formación y capacitación y 

construcción de propuestas, demandas y alianzas. Estos avances se deben al trabajo de las y los 

titulares de derechos, de sus organizaciones y al acompañamiento específico del Programa desde 

distintos procesos a través de la labor de las Agencias intervinientes.  

4. Se considera que el efecto esperado para la fase III se ha cumplido de manera satisfactoria. Se puede 

afirmar que las y los titulares de derechos, en forma individual y colectiva, se han visto fortalecidos y 

han avanzado hacia la exigibilidad de sus derechos de manera consistente, organizada y con 

herramientas pertinentes. En este marco, se ha propiciado la participación de las mujeres indígenas, 

de las autoridades indígenas y de organizaciones de distinto tipo de titulares de derechos, 

incrementando su participación y su capacidad de articulación.  

 

Recomendaciones  

 

Las principales recomendaciones son las siguientes: 

 

1. A las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala se les recomienda continuar 

priorizando procesos de exigibilidad de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas 

que surgen de las propias necesidades e iniciativas de las y los titulares de derechos y que de suyo 

tienen vida propia y consecuentemente una organización comunitaria, local o un movimiento 

social que las impulsa y promueve. Estas iniciativas, con base en la experiencia, son capaces de 

permanecer más allá de los periodos de financiación externa. De manera que la lógica de apoyo 

es en el fortalecimiento de las estrategias, de las capacidades y en el soporte técnico y político. 

2. Gestionar como Sistema de las Naciones Unidas una aproximación a las instituciones públicas 

relacionadas con los tres derechos priorizados para presentar los avances conseguidos a lo largo 

del Programa y en particular en la fase III, en orden a mejorar los canales de diálogo, facilitar 

procesos de cumplimiento y atender cuestiones pendientes. En la medida que los escenarios 

políticos varían es recomendable explorar los espacios abiertos en la administración pública que 

eventualmente podrían impulsar algunos de los procesos, si no el conjunto de estos. Lo expresado 

lleva a recomendar que se sistematice la experiencia del Programa Maya en su conjunto, con 

énfasis en sus resultados y logros. 

3. A las y los titulares de derechos y a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas se les recomienda 

documentar y sistematizar buenas prácticas concretas que faciliten el conocimiento de los casos 

y el seguimiento de esas prácticas efectivas, como una forma de socializar y de poner al alcance 

de otros actores sociales estos desarrollos.  

4. Procurar la continuidad al acompañamiento a varios de los procesos apoyados por el Programa 

Maya que aún tienen por delante tramos importantes en su ruta hacia el logro de medidas 

concretas y resultados observables, que hayan demostrado su viabilidad a pesar de las condiciones 

adversas y las distintas barreras que aún deben ser vencidas. Muchos de los procesos 

acompañados en la fase III tienen esas características y requieren de la continuidad del apoyo y el 

acompañamiento a través de otras vías o instancias.  
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Maya Joint Programme. Phase III. Final Evaluation Report 

Executive Summary  
 

In Guatemala, structural differences continue to determine access to opportunities, given institutional 

weakness that is affected by phenomena such as corruption and the aftermaths of the internal armed 

conflict. The progress that the country had made, in terms of democratic institutions, the recognition of 

rights and, in particular, the functioning of the judicial system, is in a stage of deterioration. These, 

combined with the phenomena of the COVID-19 pandemic and natural events, along with the situation of 

poverty and marginalization, particularly affect the most vulnerable population. 

 

The Maya Programme is a coordinated action of three United Nations Agencies in Guatemala: Office of 

the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Children’s Fund (UNICEF), and United 

Nations Development Programme (UNDP), with the support of the Norwegian Agency for Development 

Cooperation (NORAD), through its Embassy in Mexico, which competently serves Guatemala. 

 

So far, the Maya Programme has implemented three consecutive phases supporting strategic processes 

that promote and advocate the individual and collective rights of Indigenous peoples of Guatemala, 

particularly Maya people, in three important and relevant areas or components: I) Access to justice; II) 

Education with cultural identity; and III) Political participation. 

 

The efforts of the Maya Programme have resulted in that various Indigenous organizations, Indigenous 

women’s organizations, including ancestral authorities, NGOs, movements and other social stakeholders, 

count on the necessary support to strengthen their processes and contribute to other related to context 

transformation, yielding progress or generating conditions to take steps towards effective recognition, 

validity and fulfillment of their individual and collective rights as Indigenous peoples. 

 

This report refers to the evaluation carried out during the implementation period of the Programme 

corresponding to the aforementioned phase (2019-2021). The evaluation had a mixed-method approach, 

using quantitative and qualitative methods, and triangulation. In addition, the instruments and tools 

specified in the Scope of Work (SOW) were used to collect data. 

 

The evaluation results show that the Maya Programme, as a whole, meets all the evaluation criteria 

satisfactorily, standing out the following: 

 

Relevance 

It has been designed and executed according to the criterion of relevance. This appraisal is supported by 

the following aspects: 

a. The components have sought to consolidate the processes stemmed from the previous phases, 

particularly Phase II. 

b. The focus on strengthening rights holders in the knowledge of such rights, their implications, and the 

means and tools of enforceability, is considered adequate. 
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c. Alliances and the building of networks with advocacy perspectives related to the rights prioritized by 

the Programme among public stakeholders have been supported and facilitated. 

d. Overall, the selection of the implementation strategies has been adequate. It has sought to enhance 

both the capabilities of the Agencies of the United Nations System responsible for the components, as 

well as the ones of the co-partners, authorities and communities in order to find the best 

implementations. 

e. The Maya Programme has correctly interpreted the general context of the country in which phase III 

was implemented. 

f. It has also made pertinent and feasible adjustments to face the unexpected circumstances that arose 

due to the pandemic and the health measures set out by the authorities. 

 

Efficacy 

The Maya Programme shows different levels of effectiveness according to the components and the 

identified general actions. Most of the actions have been well accomplished and even in some cases the 

expectations and related goals have been exceeded, in quantitative terms. 

Despite the difficulties encountered, the Maya Programme shows results that create precedents, 

transcend and open routes for new similar processes, especially in aspects such as the creation of 

organized structures of rights holders, strengthening capabilities, and in the development of rights 

proposals and demands in relation to the rights of Indigenous peoples where there are remarkable results 

and progress. 

Efficiency  

In general, available resources were well planned and strategically distributed. However, the execution of 

resources was affected, given that there is a difference between what was planned and what was 

executed. This could be due to different reasons, such as the situation derived from the pandemic and its 

resulting changes, to the administrative mechanisms of the Agencies themselves. 

It is considered that, although the Maya Programme had the necessary mechanisms and considerations to 

make adjustments in the distribution of resources within each of the components, even so, it was difficult 

to maintain the correspondence between what was planned and what was implemented. In this sense, it 

is important to mention that once the implementation process began, a substantive review of the results 

framework was carried out in light of the unexpected circumstances that affected its development. This 

review has been adequate and relevant, and the evaluation considers this to be a timely measure. 

Regarding this criterion, it is necessary to make a differentiated assessment for each component since 

each one faced a different reality with general actions developed in specific contexts and also with 

different stakeholders. 

 

Sustainability  

It is worth noting that in most cases the rights holders are members of an organization, institution or group 

that will continue to take actions beyond the life of the Programme and these organizations will continue 

to promote the actions that were carried out. This is especially true for those cases where the starting 

point was an initiative of the rights holders and where the Programme circumscribed itself to support 

initiatives that already had a life of their own. In addition, the emphasis placed on capacity building 
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contributes directly in this regard. Based on what has been said, it is foreseeable that most of the processes 

will continue their course, once foreign aid has been withdrawn. 

 

Impact orientation 

The Programme as a whole has had an impact orientation and all actions are aligned in that direction. 

Besides what has been conveyed, the results of the evaluation suggest that there is variability between 

the actions that have been part of the Maya Programme. In other words, although the actions promoted 

by the Maya Programme and the co-partners and that the organizations and Indigenous authorities have 

an a priori vocation towards impact, some will require greater accompaniment and support before being 

in a position to achieve a relevant impact, others will require less, and others have already achieved it. 

 

Gender approach 

The results show that the gender approach has been satisfactorily taken into account. This has been due 

in part to the fact that the gender approach has constituted a general strategy of the Programme 

(“Strengthening the Rights of Indigenous Women and Gender Equality”) and that there have been specific 

relevant actions. 

 

Conclusions 

 

The main conclusions of the evaluation are: 

 

1. The Maya Programme has constituted a strategic set of processes with three consecutive phases 

(2009-2021), promoted by three United Nations agencies, whose implementation has been 

valuable for supporting the initiatives of the rights holders that take action in an organized manner 

in defense of the validity and realization of the individual and collective rights of Indigenous 

peoples. The Programme has been consolidated throughout its three phases, which has made it 

possible to influence specific areas in favor of compliance with the provisions of national 

legislation and international human rights instruments and standards, particularly in relation to 

the three prioritized rights and on which it has focused its actions on a sustained basis. 

2. Phase III of the Maya Programme has been implemented in an unfavorable political scenario for 

the exercise, defense and enforceability of rights. Despite facing various setbacks that the country 

is experiencing in terms of human rights, the independence of the judicial system, democratic 

institutions, citizen control, and the quality and adaptability of education, the Maya Programme 

has found a way to remain active and accompany and support processes that are framed in the 

legal and political order of the country with the aim of transforming systems, policies and public 

actions in order to carry out internationally embodied rights of Indigenous peoples. 

3. Relevant progress and results are recognized, especially in cases related to access to justice, 

political participation, strengthening of organizations, education and training, and the 

construction of proposals, demands, and alliances. These advances are due to the work of the 

rights holders, their organizations and the specific support of the Programme from different 

processes through the work of the intervening agencies. 

4. It is considered that the expected effect of phase III has been successfully fulfilled. It can be 

affirmed that the rights holders, individually and collectively, have been strengthened and have 
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made progress towards the enforceability of their rights in a consistent, organized manner and 

with relevant tools. Within this framework, the participation of Indigenous women, Indigenous 

authorities and organizations of different types of rights holders has been encouraged, increasing 

their participation and their ability to coordinate. 

 

Recommendations  

 

The main recommendations are: 

 

1. It is recommended to the United Nations Agencies in Guatemala to continue prioritizing processes 

of enforceability of individual and collective rights of Indigenous peoples that arise from the needs 

and initiatives of the rights holders and that have a life of their own, and consequently a 

community, local organization or a social movement that drives and promotes them. These 

initiatives, based on experience, are able to last beyond the periods of external financing. So the 

logic of support is to strengthen strategies, capacities, and technical and political support. 

2. Manage as a United Nations System an approach to public institutions related to the three 

prioritized rights to present the progress achieved throughout the Programme, particularly in 

phase III, in order to improve the channels of dialogue, facilitate processes compliance and address 

pending issues. As political scenarios vary, it is advisable to explore the open spaces in the public 

administration that could eventually drive some of the processes, if not all of them. What has been 

said leads us to recommend that the experience of the Maya Programme as a whole should be 

systematized, with an emphasis on its results and achievements. 

3. It is recommended to the rights holders and the agencies of the United Nations to document and 

systematize specific good practices that facilitate the knowledge of the cases and the monitoring 

of these effective practices, as a way of socializing and putting these developments at the reach 

of other social stakeholders. 

4. Ensure continuity in the accompaniment of several of the processes supported by the Maya 

Programme that still have important sections ahead of them on their path towards achieving 

concrete measures and observable results, which have demonstrated their viability despite 

adverse conditions and different barriers that have yet to be overcome. Many of the processes 

accompanied in phase III have these characteristics and require continuity of support and 

accompaniment through other channels or instances. 
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6. Introducción   

 

Aquí se presenta el informe final de la evaluación de la fase III del Programa Maya Conjunto (2019-2021). 

Este informe es producto del proceso de evaluación externa realizada por el equipo de CIDEAL entre los 

meses de octubre y diciembre de 20211. 

 

La evaluación, en correspondencia con los términos de referencia, incluyó un proceso de revisión 

documental y un trabajo de campo que han permitido al equipo evaluador formarse una idea cercana del 

contexto de implementación de la fase III, así como de los procesos desarrollados y la lógica detrás de 

ellos, para establecer los hallazgos que explican los resultados alcanzados y formular conclusiones 

independientes y recomendaciones para futuros procesos de parámetros similares.  

 

El Programa Maya Conjunto es apoyado por la Cooperación Noruega e implementado por tres Agencias 

del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala: la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD).  

 

Esta tercera fase ha procurado tomar procesos y resultados de las fases anteriores para profundizar los 

logros y hacerlos capaces de provocar cambios relevantes en el país, en su institucionalidad, y 

fundamentalmente, en las y los titulares de derechos y sus organizaciones.  

El Programa se ha implementado en su mayor parte en el contexto de la pandemia y de las restricciones 

motivadas por esta, de manera que ha debido adecuarse a la situación y hacer modificaciones a los planes 

originales.  

 

Se ha procurado mantener una línea de análisis basada en la evidencia con fines de establecer la situación 

del Programa y sus logros al final de período de implementación. Se ha partido de los parámetros indicados 

en los términos de referencia y específicamente en el “Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación 

de los Resultados de Desarrollo” (PNUD, 2009), referido expresamente en los citados términos de 

referencia.  

 

Este documento recoge los elementos sobre el contexto de país que ha rodeado el diseño y la 

implementación del Programa Maya, los hallazgos relevantes que explican el Programa en la práctica y a 

la luz de su diseño y documentos fundamentales, tanto a nivel global como a nivel de cada uno de los tres 

componentes; incluye un conjunto de conclusiones debidamente amparadas en los hallazgos y en el 

 
1 NOTA: cuando en este documento se habla del “Programa”, se hace referencia al Programa Maya Conjunto (PMC). 
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análisis hechos por parte del equipo de evaluación, para arribar a una serie de recomendaciones que 

proyectan escenarios para procesos futuros. Guatemala, 30 de diciembre de 2021.  
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7. Descripción del Programa Maya Conjunto  

 

El Programa Maya Conjunto es una acción coordinada de la que participan tres Agencias especializadas 

del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala: la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Cooperación Noruega, a través de su Embajada en México 

que atiende a Guatemala.  

 

El Programa ha implementado hasta el momento tres fases sucesivas en las cuales ha apoyado procesos 

de carácter estratégico que contribuyen con  los esfuerzos de los pueblos indígenas, en particular mujeres 

que protagonizaron la promoción y defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas de Guatemala, en particular del pueblo Maya, Xinka y eventualmente Garífuna en tres ámbitos 

o componentes especialmente importantes y relevantes: I) Acceso a la justicia; II) Educación con identidad 

cultural; III) Participación política.  

 

Estas acciones han dado lugar a que diversas organizaciones indígenas, incluyendo autoridades 

ancestrales, organizaciones de mujeres indígenas, ONG, movimientos y otros actores sociales, cuenten 

con el apoyo necesario para impulsar procesos de transformación del contexto, que producen avances 

que contribuyen al reconocimiento, la vigencia y aplicación de derechos individuales y colectivos.  

 

Para sus fases I y II, el Programa contó con la participación de actores estatales, específicamente con 

funcionarios de alto nivel de los ministerios y dependencias públicas responsables proteger, respetar y 

garantizar los derechos, en tanto portadores de obligaciones. En la fase III esta parte vinculada a los 

portadores de obligaciones no se incluyó por la falta de anuencia de las autoridades gubernamentales, de 

manera que se enfocó la intervención en las y los titulares de derechos y en torno a los tres componentes 

ya indicados.  

 

Esta fase III el Programa ha buscado consolidar el enfoque basado en derechos humanos para los derechos 

individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afianzar los resultados obtenidos en las fases 

anteriores, todo ello en orden de avanzar hacia la construcción de Estado pluricultural, democrático y de 

derecho. En paralelo, ha contemplado la participación protagónica de las mujeres indígenas, en 

reconocimiento de los especiales obstáculos y de las brechas existentes para su participación en espacios 

de toma de decisiones, así como para su interlocución con instituciones públicas.  

 

En línea con lo anterior, es una estrategia general el fortalecimiento de derechos de las mujeres indígenas 

y la igualdad de género. 

 

Por otra parte, dentro de las estrategias del Programa se destacan: I) El Enfoque de Derechos Humanos 

(“hilo conductor de las estrategias y acciones a implementar por cada uno de sus componentes”) y II) Las 
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estrategias programáticas: enfoque de trabajo basado en resultados, integralidad y complementariedad, 

comunicación y gestión del conocimiento, fortalecimiento de capacidades de los titulares de derechos y 

de los portadores de obligaciones. 

 

El Programa Maya Conjunto es coincidente con las prioridades definidas en el Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD/UNDAF) para los períodos 2010-2014, 2015-2019 y 2020-

2024, en particular en lo referente a los componentes ya señalados. 

 

La lógica de intervención del Programa se basa en lo siguiente:  

Efecto (único): Comunidades, autoridades propias, organizaciones y mujeres de los pueblos indígenas en 

las áreas geográficas priorizadas, han fortalecido sus capacidades para la exigibilidad de sus derechos a la 

justicia, la educación y participación política con identidad cultural, enfoque de género y armonía con la 

naturaleza. 

 

Objetivo de impacto (general): Para 2021 los pueblos indígenas de las áreas priorizadas han avanzado 

hacia el ejercicio pleno de sus derechos a la justicia, a la educación y la participación política con enfoque 

de derechos, de género e interculturalidad en el marco de la construcción de un Estado pluricultural y 

democrático de derecho.  

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) principalmente vinculados: el Programa articula en dirección 

de apoyar el alcance de los ODS y en particular de los que se refieren a:  

− Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  

− Objetivo 3. Garantizar la vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.  

− Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

− Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  

− Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.  

 

Productos: 

Producto 1.1. Formación y capacitación: Organizaciones, autoridades propias, líderes, lideresas de los 

pueblos indígenas, docentes y estudiantes universitarios tienen conocimientos y habilidades para ejercer 

su derecho a la justicia, educación y participación política con enfoque de derechos, género e 

interculturalidad. 

 

Producto 1.2. Redes, alianzas e incidencia: Comunidades, organizaciones, autoridades propias, líderes y 

lideresas de pueblos indígenas implementan mecanismos y herramientas para hacer valer sus propuestas 

en la toma de decisión en escenarios políticos y jurídicos a nivel local, municipal, departamental y nacional 

para el ejercicio pleno de sus derechos.  
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Producto 1.3. Justiciabilidad: Litigios estratégicos y/o casos en derechos de los pueblos y mujeres indígenas 

presentados y acompañados ante el sistema de justicia y/o instancias administrativas, por los sujetos de 

derecho, autoridades propias y organizaciones de los pueblos indígenas participantes y acompañadas las 

resoluciones favorables de las demandas planteadas. 

 

Producto 1.4. Comunicación para el cambio: Comunidades, organizaciones, autoridades propias, líderes y 

lideresas de pueblos indígenas implementan estrategias de comunicación política y social para posicionar 

los derechos humanos de los pueblos y mujeres indígenas en la opinión pública.  

 

Producto 1.5. Gestión de la estrategia Unidos en Acción del Programa Conjunto: El Programa Conjunto 

facilitado por la OATPA en coordinación con el equipo de coordinación técnica y las Agencias del Sistema, 

implementa una gestión política, técnica y administrativo-financiera, en asistencia a los titulares de 

derechos.  

 

7.1. Contexto de país en el que se implementó la fase III 
 

En Guatemala coexisten cuatro pueblos: 1) Maya, 2) Ladino-Mestizo, 3) Xinka y 4) Garífuna, con una 

población de 17,109,796 

millones de habitantes2, quiénes 

en su mayoría son descendientes 

del Pueblo Maya, con una 

historia milenaria de ciencia, 

astronomía, cosmogonía, 

identidad cultural, vida cotidiana 

y sabiduría ancestral.  

 

Respecto a su organización 

político-administrativa, se divide 

en 8 regiones, 22 departamentos 

y 340 municipios. 

 

 
Fuente: INE, Censo Guatemala 2018. 

 

 

 

 
2 Instituto Nacional de Estadística, 2021. 



           www.cideal.org 

 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           www.cideal.org 

 
 

20 

Los 15 departamentos que abarcó el Programa Maya Fase III son: 1) Alta Verapaz; 2) Chimaltenango; 3) 

Chiquimula; 4) Escuintla; 5) Guatemala; 6) Izabal; 7) Jutiapa; 8) Petén; 9) Quetzaltenango; 10) Quiché; 11) 

Sacatepéquez; 12) San Marcos; 13) Santa Rosa; 14) Sololá; 15) Totonicapán.  

 

A su vez, en este conjunto de departamento está la mayor presencia de pueblos indígenas, especialmente 

pertenecientes al pueblo maya, tal y como se observa en la siguiente gráfica del Censo 2018, INE.  

 

Porcentaje de población maya por departamento 

Departamento Población maya 

Guatemala  13.35 % 

El Progreso  1.49 % 

Sacatepéquez 40.17 % 

Chimaltenango 78.17 % 

Escuintla 5.06 % 

Santa Rosa 1.98 % 

Sololá 96.97 % 

Totonicapán 98.00 % 

Quetzaltenango 50.87 % 

Suchitepéquez 38.06 % 

Retalhuleu 14.95 % 

San Marcos 30.81 % 

Huehuetenango 64.99 % 

Quiché 89.17 % 

Baja Verapaz 60.02 % 

Alta Verapaz 92.95 % 

Petén 30.21 % 

Izabal 28.21 % 

Zacapa 1.94 % 

Chiquimula 26.83 % 

Jalapa 7.26 % 

Jutiapa  0.98 % 

                          Fuente. Datos INE, mapa INE con base en Instituto Geográfico Nacional.  
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De acuerdo con el Censo 2018, la autoidentificación por pueblo a nivel nacional reporta los siguientes 

porcentajes: Ladino 56 %, Maya 42 %, Xinka 1.8 %, Garífuna 0.1 %, Afrodescendiente/Creole/Afromestizo 

0.2 % y extranjero 0.2 %.  

 

A partir de la colonización y la imposición sistemática de leyes e institucionalidad, millones de habitantes, 

en su mayoría pueblos indígenas y campesinos, fueron despojados de tierras ancestrales y sometidos a 

explotación laboral. Posteriormente, durante los 36 años del conflicto armado interno, se recrudecieron 

aún más las condiciones de vida para los pueblos indígenas quienes fueron, según la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico, los mayores afectados por las masacres, las desapariciones forzadas y las 

ejecuciones extrajudiciales, dejando como resultado un tejido social roto e impactando negativamente a 

nivel colectivo. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala, el Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales, el Proyecto de Declaración de la ONU y la Declaración del Programa de Acción de 

Viena figuran como agentes importantes en el modelo de entendimiento sobre los programas de 

protección civil para las comunidades indígenas, considerando la diversidad cultural coexistente dentro 

del espacio geográfico nacional, conteniendo los 22 departamentos diferentes culturas, idiomas, 

costumbres y tradiciones. 

 

Referente a la institucionalidad de los pueblos indígenas, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, que 

incluyen el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, por el que se reconocen las 

formas de organización de los pueblos Indígenas, su cosmovisión, sus propias autoridades y sistema de 

gobierno, nace una normativa nacional de obligado cumplimiento en orden a garantizar los derechos de 

los pueblos indígenas, que abrió la puerta para denunciar situaciones de racismo institucionalizado y que 

develó las exclusiones y la discriminación existentes hacia los pueblos indígenas. Dentro de las políticas 

vigentes en la institucionalidad del país se encuentran las siguientes:  

« Política pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la discriminación racial (2014)3. 

« Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-20354, la cual cuenta con cuatro ejes: 

prevención, investigación, sanción y reinserción, siendo el eje prevención clave en materia de 

derechos de los pueblos indígenas.  

« Política de Acceso de los Pueblos Indígenas al Ministerio Público, donde se expresa la importancia 

del peritaje cultural, entre otras acciones de investigación diferenciada para personas 

pertenecientes a los pueblos indígenas. 

« Política del Organismo Judicial de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas –POJAJPI- 2019-2029, 

junto a manuales, protocolos y guía de derechos humanos culturalmente diferenciados. 

 
3http://ecursos.segeplan.gob.gt/CAPP/documentos/21/Politica_publica_convivencia_eliminacion_racismo_discriminacion_racia
l.pdf  
4https://www.mp.gob.gt/transparencia/info/res/source/Articulo%2010:%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20de%20Of
icio/29%20Otra%20informacion/2018/Politica-Criminal%20Democratica%20de%20Guatemala.pdf  

http://ecursos.segeplan.gob.gt/CAPP/documentos/21/Politica_publica_convivencia_eliminacion_racismo_discriminacion_racial.pdf
http://ecursos.segeplan.gob.gt/CAPP/documentos/21/Politica_publica_convivencia_eliminacion_racismo_discriminacion_racial.pdf
https://www.mp.gob.gt/transparencia/info/res/source/Articulo%2010:%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20de%20Oficio/29%20Otra%20informacion/2018/Politica-Criminal%20Democratica%20de%20Guatemala.pdf
https://www.mp.gob.gt/transparencia/info/res/source/Articulo%2010:%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20de%20Oficio/29%20Otra%20informacion/2018/Politica-Criminal%20Democratica%20de%20Guatemala.pdf
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« Protocolo para Atención a Pueblos Indígenas del Instituto de la Defensa Pública Penal -IDPP- del 

año 2018. 

« Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas de la Defensoría de la Mujer Indígena, 

orientada a proporcionar atención, servicio social y psicológico a mujeres indígenas víctimas de 

violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos. 

 

Pese a lo anterior, los pueblos indígenas de Guatemala presentan las tasas más altas de pobreza, 

desnutrición crónica, mortalidad materno infantil, analfabetismo, como un hilo de exclusión histórica y 

sistemática que se traducen en el impacto en los indicadores de desarrollo. Estas y otras condiciones 

infrahumanas han sido el detonante de la migración interna y externa hacia países del norte del 

continente, según el Instituto de Estudios interétnicos de la Universidad de San Carlos5. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (2020), denominado Situación de los derechos humanos en Guatemala, la pandemia del COVID-

19 tuvo efectos de amplio alcance sobre el goce de todos los derechos humanos, acentuando retos 

estructurales y agravando la situación de vulnerabilidad de pueblos indígenas y afrodescendientes, 

mujeres, migrantes, jóvenes y personas con discapacidad en lo vinculado al acceso derechos de salud, 

alimentación, agua y educación,  entre otros6. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, en materia económica, desde el año 2020 

Guatemala sufre el escaso flujo de remesas hacia las comunidades indígenas como consecuencia de la 

pandemia, lo que afecta la economía de miles de familias -en Guatemala las remesas representan el 12 % 

del PIB y se utilizan principalmente para el consumo, por lo que su disminución tiene un impacto 

significativo en el aumento de la pobreza7. 

 

Guatemala es un país con grandes contrastes y retos en materia de desarrollo humano por superar. Según 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la pobreza afecta al 75 % de indígenas y al 36 % 

de no indígenas8, y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) reporta que la 

desnutrición crónica alcanza al 58 % de la población indígena en comparación con el 38 % de la población 

no indígena9. Es por ello, que se deben emprender acciones afirmativas para garantizar el desarrollo 

humano y alentar su plena participación política.  

 

 
5 79,7% de los niños qué edad viven en condiciones de pobreza y 47,2% en pobreza extrema (CEPAL-UNICEF). 
6 Informe anual ACNUDH Guatemala 2020. 
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2020.pdf  
7 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_755522.pdf 
8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Situación de Derechos Humanos en Guatemala”. Diciembre 
2015: http://www.oas.org/es/cidh/ multimedia/2016/guatemala/guatemala.html   
9 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Gobierno de la República de Guatemala. “análisis de Situación, 
nutricional de Guatemala”. Consultado 14 febrero 2020, disponible en: http://www.sesan.gob.gt/wordpress/ wp-
content/uploads/2018/05/Situacion-SAN-Guatemala-dia-1.pdf  

https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_755522.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/guatemala/guatemala.html
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/guatemala/guatemala.html
http://www.sesan.gob.gt/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Situacion-SAN-Guatemala-dia-1.pdf
http://www.sesan.gob.gt/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Situacion-SAN-Guatemala-dia-1.pdf
http://www.sesan.gob.gt/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Situacion-SAN-Guatemala-dia-1.pdf
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En materia de mujeres indígenas, según el Grupo Guatemalteco de Mujeres las brechas de desigualdad de 

género se pueden identificar con claridad, siendo la sociedad guatemalteca patriarcal, gobernada y dirigida 

aún por mayoría de hombres, tanto en lo público como en lo privado. En ese sentido, el Observatorio de 

Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, advierte que sí bien existen los avances en materia de 

reconocimiento, institucionalidad, leyes, políticas y programas para las mujeres indígenas, los mismos 

siguen siendo insuficientes y limitados; las mujeres indígenas permanecen invisibilizadas como sujetos de 

políticas diferenciadas, lo que constituye una expresión clara de la triple carga de discriminación que las 

afecta: económica, étnica y de género10. 

 

Por su parte, el Observatorio Regional de Derechos de los Pueblos Indígenas señala11: 

La pobreza y desigualdad está presente en el 75% de la población indígena, la cual enfrenta 

situaciones de discriminación estructural, manifiesta en el despojo de sus territorios, violencias, 

alto índice de desnutrición crónica, refiriendo que el 58% es víctima de abandono institucional por 

esta problemática. 

 

En línea con lo anterior, diversos informes de desarrollo humano del PNUD muestran que las mujeres 

indígenas tienen los mayores índices de pobreza y las mayores dificultades para acceder a los servicios 

públicos en general. De esa cuenta, en algunas regiones del país existe hasta un 87.5 % de mujeres 

indígenas analfabetas, como es el caso de las mujeres chuj; por otra parte, solamente el 43 % de las 

mujeres indígenas logra culminar el nivel primario, el 5.8 % la educación media y el 1 % la educación 

superior, y el 55 % de las mujeres que realizan trabajo doméstico son indígenas que emigran a las 

ciudades12. 

 

Según el PNUD, en su Informe de Desarrollo Humano 2020, el Índice de Desigualdad de Género de 

Guatemala en 2019 fue de 0.479 lo que sitúa al país en el lugar 119º de un total de 162 países. En 

Guatemala, el 19.4 % de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y el 38.6 % de las 

mujeres adultas ha alcanzado al menos un año de educación secundaria, frente al 37.5% de los hombres 

adultos. Por cada 100,000 nacidos vivos mueren 95 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, y la 

tasa de fecundidad entre las adolescentes es de 70.9 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. 

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es del 39.9 %, en comparación con el 86.3 % de 

los hombres13. 

 

 
10 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4100/1/S2013792_es.pdf  
11 Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (FILAC) y ONU Mujeres (2020). Observatorio Regional de Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Informe regional. Derechos de las Mujeres Indígenas. A 25 años de la Declaración de Beijing. Disponible en: 
Diagramacion ONU Mujeres.indd (unwomen.org).  
12 Cfr. PNUD (2005a), __(2005b), __ (2003a), __(2003b), __(2003c), __ (2002), __ (2001), __ (2000) y __ (1999).  
13 Informe sobre Desarrollo Humano 2020. La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno. Nota informativa para los 
países acerca del Informe sobre Desarrollo Humano 2020 Guatemala. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-
notes/es/GTM.pdf.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4100/1/S2013792_es.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2021/03/informeregionalmujeresindigenasderechos%20b25%20%20filac%20onumujerescomprimido.pdf?la=es&vs=1317
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/GTM.pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/GTM.pdf
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Sumado a lo anterior, las mujeres en Guatemala han sufrido al mismo tiempo las consecuencias de la 

pandemia. De acuerdo con el Ministerio Público, el delito más denunciado es el de violencia contra las 

mujeres; según el Observatorio de la Mujer de ese Ministerio, en los primeros ocho meses de 2021 se 

registraron 58,975 diferentes delitos contra las mujeres y la niñez, de los cuales 21,317 casos son de 

violencia psicológica, 13,753 casos son de violencia física y 5,717 casos son abuso sexual, siendo la mayoría 

de los hechos imputados a familiares, convivientes, parejas o exparejas.  

 

En lo referente al acceso a la justicia ordinaria por parte de los pueblos indígenas, estos han denunciado 

que dicha justicia, pese a los avances normativos nacionales e internacionales, sigue siendo administrada 

mono culturalmente, lo que limita el ejercicio y el cumplimiento efectivo de los derechos cuando estos 

son violentados. Sumado a ello, el ACNUDH en su informe (2020) observó el impacto del COVID-19 en el 

acceso a la justicia y en las garantías de un juicio justo, destacando que a pesar de los esfuerzos del 

Organismo Judicial para celebrar audiencias en línea (no accesibles para grandes sectores de la población, 

especialmente para comunidades rurales e indígenas con acceso limitado a electricidad e Internet14), más 

de 64.000 audiencias se suspendieron entre marzo y septiembre de ese año solo en el ramo penal, 

agravando las demoras preexistentes en el acceso a la justicia. 

 

De acuerdo con el Análisis Común de País, actualización 2021 de las Naciones Unidas (Guatemala), en lo 

relativo a educación, previo a la pandemia ya se habían considerado grandes retos en materia educativa, 

principalmente en lo relativo a acceso, cobertura y calidad. Estos retos se encuentran relacionados de 

manera estrecha con la situación de pobreza de gran parte de la población, deficiencias en la capacitación 

de docentes y la situación de violencia y marginalización que afecta a gran parte del pueblo guatemalteco. 

La llegada del COVID-19 ha implicado que las brechas y retos se amplíen aún más, sobre todo si se toma 

en cuenta que uno de los sectores más afectados por la crisis ha sido el educativo. Los retos hacia adelante 

son significativos en tanto la pandemia todavía es un evento en desarrollo cuyos efectos sobre el sistema 

educativo tienen implicaciones desde diferentes aristas. La atención para los pueblos indígenas dentro del 

sistema educativo es débil. La opción que tradicionalmente ha ofrecido el Ministerio de Educación es la 

 
14 https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2020.pdf . Pág. 13 
 

https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2020.pdf
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llamada Educación Bilingüe Intercultural (EBI), la que comúnmente está limitada en sus alcances y 

presupuestos.  

 

La participación política de los pueblos indígenas aún tiene retos importantes. Aunque se han venido 

abriendo algunos espacios, estos son aún insuficientes dentro de un modelo de administración pública 

que sigue siendo entendido desde una sola cultura.  

 

Espacios como los consejos de desarrollo en sus diferentes niveles han dado lugar a nuevos procesos de 

participación, sobre todo a nivel local y municipal. No obstante, aún no son suficientes para alcanzar una 

participación en condiciones igualitarias, entre otros aspectos, porque no fortalecen las propias formas 

ancestrales de organización, de toma de decisiones, autonomía y libre determinación. Además de que 

frecuentemente están influenciadas por los alcaldes municipales y los partidos políticos.  

 

El Observatorio Regional de Derechos de los Pueblos Indígenas señala al respecto15:  

En 2019 se llevaron a cabo las elecciones generales para elegir Presidente y 

Vicepresidente, Diputados al Congreso de la Republica y Corporaciones Municipales. Al igual que 

en procesos anteriores, estas elecciones demostraron una vez más, la escasa postulación de 

candidatos indígenas y de mujeres a los cargos de elección. De los 23 binomios presidenciales, solo 

cuatro tenían candidatos indígenas… En el Congreso de la república se repitió el fenómeno de no 

haber alcanzado más del 10 % de diputados indígenas, una cifra que contrasta con el 44 % de 

población indígena de acuerdo al último censo de población. Además, los diputados indígenas, 

responden al partido político y no tanto a los ideales de los pueblos indígenas. 

 

La participación de los pueblos indígenas como titulares de derechos individuales y colectivos 

históricamente ha contribuido a sostener la paz, a través de resoluciones de conflictos en el ejercicio del 

sistema de justicia propio. Las autoridades ancestrales han encaminado procesos de defensa del territorio 

tanto a nivel de denuncia pública y política como en los procesos de justicia ordinaria como testigos en 

casos y como colaboradores en los procesos de coordinación para esclarecer los hechos. 

 

El contexto del país representa un conjunto de desafíos para la implementación de acciones en favor de 

los derechos de los pueblos indígenas. En particular los desafíos mayores están asociados con la debilidad 

de lo que se podría llamar institucionalidad democrática, que incluye espacios de participación política y 

el sistema de justicia, entre otros.  

 

También se desprenden desafíos específicos en cada uno de los campos de acción (justicia, educación y 

participación política) que tienen que ver con la limitada cultura de diálogo político y la escasa apertura 

 
15 Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (FILAC) y ONU Mujeres (2020). Observatorio Regional de Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Informe regional. Derechos de las Mujeres Indígenas. A 25 años de la Declaración de Beijing. Disponible en: 
Diagramacion ONU Mujeres.indd (unwomen.org). 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2021/03/informeregionalmujeresindigenasderechos%20b25%20%20filac%20onumujerescomprimido.pdf?la=es&vs=1317
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de las instituciones públicas. Esta realidad genera un entorno desfavorable que, aunque no impide los 

avances, limita la potencialidad de cada uno de ellos.  

 

Por otra parte, las oportunidades están dadas por la acción sostenida de las y los titulares de derechos que 

permanentemente están persiguiendo los cambios necesarios y están dispuestos a continuar en el 

esfuerzo. Se tiene en el fondo una ciudadanía con mayor conciencia de la importancia de la acción 

ciudadana y con experiencias cercanas de participación. Esto representa oportunidades potenciales que 

requieren de acciones para su articulación.  

 

El Programa Maya fase III desde sus tres componentes contribuye en la consolidación de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas para avanzar en la construcción de un Estado pluricultural, democrático 

y de derecho, tal y como se enuncia en el proyecto conjunto. 
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8. Alcance y objetivos de la evaluación  

 

8.1. Alcance 

 

La evaluación externa abarca el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 

de 2021 (con un cierre programático al 30 de septiembre de 2021).  

 

Desde el punto de vista geográfico, cubrió los departamentos y territorios donde se implementa el 

Programa a partir de una muestra que consideró a todos los pueblos participantes, los distintos 

componentes y departamentos del país. Asimismo, se incluyeron todas las acciones desarrolladas y a los 

distintos tipos de titulares de derechos que tuvieron participación.  

 

La evaluación ha sido de carácter participativo, habiéndose privilegiado la escucha de las experiencias, 

puntos de vista y valoraciones de quienes han sido partícipes directos desde distintas posiciones y roles 

en la lógica del Programa.  

 

 

8.2. Objetivos de la evaluación  

 

De acuerdo con los términos de referencia son: 

1. Identificar y documentar los cambios obtenidos en los tres derechos priorizados por el Programa 

Maya Fase III y evidenciar las brechas entre lo esperado y los resultados alcanzados. 

2. Documentar los procesos, estrategias y mecanismos que facilitaron alcanzar los cambios 

identificados y un análisis de posibles limitaciones y retrocesos generados por el contexto de la 

COVID-19 y la coyuntura del país.  

3. Identificar y destacar buenas prácticas y lecciones aprendidas a través de la reflexión y el análisis 

crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente los alcances o 

resultados del Programa Maya fase III. 

4. Desarrollar un análisis sobre los avances y resultados del PM fase III, así como de la sostenibilidad 

y formular conclusiones y recomendaciones útiles para los pueblos indígenas, instituciones 

públicas y cooperación internacional. 
 

5. Proporcionar líneas estratégicas para el diseño de futuras intervenciones de seguimiento o 

replicabilidad del Programa Maya fase III, en el diseño, gestión, modalidad y temáticas, en otros 

proyectos y/o programas implementados por las distintas Agencias del Sistema de Naciones 

Unidas. 
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9. Enfoque y métodos de la evaluación  
 

El enfoque de la evaluación y el análisis tuvo dos vertientes: por un lado, la evaluación del componente de 

influencia a nivel general/nacional, y por otro lado la evaluación del compromiso a nivel local/comunitario.  

 

A continuación, se presentan los principios básicos que han guiado el enfoque de trabajo. 

 

9.1. Enfoque general 
 

Se utilizaron métodos mixtos, cuantitativos y cualitativos, y un procedimiento de triangulación de la 

información. Al mismo tiempo, se utilizaron diversos instrumentos y herramientas de recolección de 

información señalados en los términos de referencia (entrevistas a profundidad y semi estructuradas con 

informantes claves, grupos focales, encuestas y visitas de campo). 

 

9.2. Participación de actores 

 

Ha sido clave la participación de todas y todos los actores implicados en la acción. Se procuró fomentar la 

participación activa de las organizaciones, comunidades y colectivos de los pueblos indígenas en la 

recopilación de información y la interpretación de los resultados.  

En los anexos se puede ver una lista completa de las personas que fueron consultadas y sus cargos o roles, 

así como otra de los documentos consultados.  

 

9.3. Estrategias y prioridades transversales  
 

Se analizaron desde un enfoque transversal las estrategias de intervención: 

1. Enfoque de derechos humanos. 

2. Fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas e igualdad de género. 

3. Enfoque de trabajo basado en resultados.  

4. Integralidad y complementariedad.  

5. Estrategias con titulares de derechos (productos):  

a. Formación y capacitación. 

b. Redes, alianzas e incidencia.  

c. Justiciabilidad.  

d. Comunicación para el cambio social. 

e. Gestión de la estrategia Unidos en Acción del Programa Conjunto.  
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9.4. Criterios de la evaluación  
 

De acuerdo con los términos de referencia, la evaluación se centró en los siguientes criterios:   

- Pertinencia, 

- Eficacia,  

- Eficiencia,  

- Sostenibilidad,  

- Orientación al impacto.  

 

La evaluación se apoyó en la matriz de evaluación como primera hipótesis de trabajo, la cual recogió los 

aludidos criterios de evaluación, dimensiones de análisis, preguntas de evaluación y los indicadores a los 

que responde el proceso evaluativo, así como las fuentes de información (primarias o secundarias) y las 

técnicas a utilizar para la recolección de datos. 

 

Las preguntas de evaluación guiaron la recogida de información, así como el análisis que se siguió para 

traducir los datos recogidos en el trabajo de campo en hallazgos. Asimismo, para complementar el análisis 

de las actividades del Programa, se trabajó a partir de las fuentes de verificación que el sistema de 

seguimiento, evaluación y aprendizaje del Programa generó durante el proceso de implementación.  

 

La evaluación sistémica abarcó los cuatro ámbitos señalados en los términos de referencia, vinculados a 

los criterios de la evaluación:  

- Análisis de los cambios alcanzados,  

- Estrategias de sostenibilidad implementadas por las socias coparte,  

- Análisis del modelo de gestión,  

- Sistema de seguimiento y evaluación.   
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9.5. Fases de la evaluación  

 

La evaluación se desarrolló en tres fases, según fue planificado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6. Composición de la muestra 
 

Con base en los objetivos de la evaluación y los requerimientos establecidos por el Programa Maya 

Conjunto para la fase III, se estableció la siguiente muestra para el trabajo de campo: 

 

Características de la muestra 

 

Las características son:  

a. No probabilística: se trata de una muestra utilizada ampliamente en estudios principalmente 

cualitativos, determinada sobre criterios de mayor representatividad de la implementación de 

Programa fase III e interés por recoger la diversidad de proyectos y/o acciones. 

b. Combinación de variables: la muestra combinó tres variables:  

i. Componentes del PMC F III; 

ii. Municipios cubiertos por componentes;  

iii. Pueblos/idiomas participantes en el PMC F III. 

c. Inclusión de las y los actores por sus roles:  

i. Responsables directivos de proyecto/coparte; 

Gabinete: 

revisión 

documental 

Discusión e 

informe 
Trabajo de campo y análisis 

Fa
se

s 

Grupos focales, entrevistas, 
encuestas 
Análisis de registros de campo, bases 
de datos, documentos, otros 
 

Documentos 

clave del 

Programa y el 

contexto 

Análisis y 

discusión del 

borrador e 

informe final 

Proceso participativo 

Con enfoque de derechos y perspectivas de interculturalidad, género e 

inclusión 



           www.cideal.org 

 
 

31 

ii. Personal técnico y administrativo de las coparte; 

iii. Participantes titulares de derechos: con igualdad de sexo.  

d. Relaciones porcentuales de la muestra:  

i. Se eligió una muestra igual o mayor al 25 % de los municipios en los que el PMC F 

III tuvo presencia; 

ii. Igual o mayor al 25 % de las acciones (proyectos); 

iii. Con una presencia en no menos del 50 % de los pueblos/idiomas incluidos. 

 

Puntos de partida para la muestra  

 

Los datos de partida para la evaluación fueron los siguientes: 

- Total de municipios cubiertos por el PMC F III: 72; 

- Total de proyectos/ acciones realizadas: 92; 

- Total de pueblos/idiomas participantes: 11. 

 

Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra se determinó por medio de un cálculo que ofrece representatividad de los 

resultados. Para ello se desarrolló el siguiente procedimiento:  

- Se estableció el número de casos (proyectos/acciones): 92 (N); 

- Con un nivel de confianza del 90% (Z); 

- Un margen de error del 10 % (e); 

- Probabilidad de ocurrencia del evento: desconocida (p); 

- Probabilidad de no ocurrencia: desconocida (q).  

 

Se siguió la fórmula para universos finitos:  
 

               n = 
             N * Z2 * p * q  

    e2 * (N – 1) + Z2 * p * q 

 

Bajo estos parámetros el tamaño de la muestra se calculó en 40 casos (proyectos/acciones). De esa cuenta, 

la muestra para el trabajo de campo se compuso de la siguiente manera:  

 Cantidad % de los participantes del 

PMC F III 

Municipios  25 28 % 

Proyectos/acciones 40 43 % 

Pueblos/idiomas 11 100 % 
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Criterio de selección de municipios y acciones  

 

Se tomaron acciones correspondientes a los componentes indicados en los municipios seleccionados. En 

algunos casos se tomaron dos y hasta tres acciones presentes en un municipio.  

 

Se priorizaron aquellos municipios con participación en dos o tres de los componentes. Sin embargo, para 

fines de respetar los criterios antes indicados y guardar equilibrio entre los componentes, se incorporaron 

a la muestra otros municipios con una sola intervención.  

 

En los anexos se puede ver una lista de los municipios que fueron cubiertos con el trabajo de campo.  

 

9.7. Métodos 

 

La metodología se basó en la integración de métodos cualitativos y cuantitativos. Esta combinación ofreció 

la riqueza de la información y de las perspectivas, así como la posibilidad de realizar contrastes posteriores. 

 

9.7.1. Métodos cualitativos 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 

Entrevistas en profundidad y semi estructuradas a informantes claves implicados en el Programa. En este 

sentido, se brindó especial atención en recabar la percepción y valoración de los equipos técnicos de las 

Agencias del Sistema, encargados de la implementación de la intervención, los equipos directivos y 

técnicos de las organizaciones y autoridades de pueblos indígenas, de las representantes de las 

organizaciones de mujeres y jóvenes indígenas, junto con otros identificados y/o sugeridos a lo largo del 

trabajo de campo.  

 

Grupos focales con titulares de derechos de los pueblos indígenas. En particular con autoridades y mujeres 

indígenas, con la finalidad de recoger información sobre sus percepciones y valoración sobre los productos 

generados con la acción (se procuró que no fueran mayores de ocho personas y que se encontraran en 

espacios abiertos y con ventilación). 

 

Revisión documental: todos los criterios de evaluación incluyen la revisión documental. Para ello se contó 

con una base de documentos oficiales del Programa y sus componentes, que fueron examinados y de 

donde se obtuvieron insumos que permitieron analizar a la luz de los criterios de evaluación.  

Se consultó un conjunto de documentos del Programa cuyo detalle está en los documentos anexos. Se 

revisaron y aplicaron las observaciones presentadas al informe borrador, así como un conjunto de nuevos 

documentos aportados sobre temas específicos del informe.  
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Además, el trabajo de campo incluyó la realización 10 grupos focales y 19 entrevistas con titulares de 

derechos, 4 entrevistas con coordinadoras y coordinadores de los equipos de las agencias, 2 entrevistas 

con Representantes País de las agencias, 1 entrevista con representantes de la Embajada de Noruega, y 1 

entrevista con el ATP y la encargada de monitoreo del Programa.  

 

9.7.2. Métodos cuantitativos  

 

Los métodos cuantitativos permitieron la reunión de una amplia información de carácter común a cierto 

grupo de participantes.   

 

Se utilizaron encuestas como medio de reunión de la información con grupos grandes. Las encuestas se 

aplicaron en formato virtual para hacer eficiente el proceso de reunión de la información. Se invitó a 

participar de las encuestas a todas y todos los participantes de los programas de formación que se llevaron 

a cabo en los componentes uno y tres que trabajaron en el Producto 1.1. Formación y capacitación.  

 

Específicamente, se aplicaron 4 encuestas: 1 con las y los participantes del Diplomado de Formación en 

Incidencia y Participación Política, que fue respondida por 44 participantes de 194 que aparecían en los 

registros y que fueron invitadas e invitados a responder, lo que significa el 23 %.  

 

Tres encuestas se aplicaron con las y los participantes del Diplomado en Litigio Estratégico y Derechos 

Humanos de los Pueblos Indígenas con enfoque de Género. En este caso se separaron los grupos de 

acuerdo con las sedes correspondientes. El total de respuestas obtenidas es de 51 de un total de 132 

participantes que aparecían en los registros y que fueron invitadas e invitados a responder, lo que significa 

el 39 %.  
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10.Análisis de datos  
 

Se realizó un análisis sistemático de la información reunida Para ello se practican los siguientes pasos: 

a) Registro de la información de campo y de la revisión documental. 

b) Clasificación de la información por criterios de evaluación. 

c) Análisis crítico de la información por cada uno de los resultados esperados.  

d) Identificación de tendencias y hallazgos relevantes. 

e) Triangulación de la información.  

f) Formulación preliminar de conclusiones.  

 

La información reunida se analizó con base en un esquema que permitió interpretarla y corroborarla, para 

calificarla veracidad de la información.  

 

El análisis se realizó por medio de un trabajo de equipo en diferentes fases: primero el o la especialista 

encargada del componente o aspecto específico, luego la lectura crítica de un especialista asesorando el 

componente o aspecto específico. Luego una discusión grupal con todo el equipo.  

Posteriormente se hicieron correcciones y se procedió a una nueva revisión grupal en sesiones de trabajo 

específicas.  

 

Para la formulación como para la revisión interna se siguieron los criterios de evaluación establecidos en 

los términos de referencia y las preguntas clave de la evaluación.  

 

Para garantizar la validez y calidad de la información recogida se utilizó un método de triangulación de la 

información, como mecanismo para evitar posibles sesgos y como garantía de resultados confiables. 

Cuando se utiliza un solo método la evaluación es más vulnerable a sesgos y fallas inherentes a cada 

método, mientras que la triangulación ofrece la alternativa de visualizar un problema desde diferentes 

ángulos y de esta manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos.  

 

Cuando dos procedimientos arrojaron resultados muy parecidos los hallazgos fueron corroborados; pero 

cuando estos resultan contradictorios la triangulación ofrece una oportunidad de reexaminar para 

determinar la veracidad de las informaciones y llegar a establecer la información correcta.  

 

La triangulación de la información se desarrolló de la siguiente manera:  

1. Triangulación de fuentes o de la información facilitada por diversas fuentes: se dispuso de 

información, documental y obtenida a través del trabajo de campo, brindada por distintos 

informantes en función de sus roles y experiencias con el Programa, la que fue cotejada o 

contrastada. 

2. Triangulación de espacios o zonas de intervención: se refiere a la misma experiencia en distintos 

ámbitos geográficos y culturales, en este caso en distintos municipios y regiones del país. Este tipo 
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de triangulación proveyó de información valiosa y evidencia sobre un mismo resultado o efecto 

en varios contextos, evidenciando diferencias debidas a características sociales y culturales, 

propias de cada lugar.  

3. Triangulación por técnicas de recolección de datos: se partió de la premisa que los métodos tienen 

imperfecciones o debilidades y que el abordaje usando métodos mixtos e integrados agrega 

ventajas complementarias. La información provista con cada técnica también se comparó con la 

que ofrecieron otras técnicas, con lo que se obtuvieron elementos de corroboración de la 

información. 

 

Se prestó especial atención a identificar y destacar los pros y los contras del Programa, la articulación entre 

las Agencias ejecutoras y la participación de las organizaciones de titulares de derechos. 

 

11.Hallazgos de la evaluación  
 

Los siguientes hallazgos están basados en lo que el equipo de evaluación ha podido documentar e 

interpretar. Es importante señalar que en todos los casos se trata de procesos y acciones que se realizaron 

en escenarios social, política y culturalmente complejos, como se describió en el contexto, y que estos 

provienen tanto de la documentación revisada como de la información proporcionada por las y los 

informantes consultados, comúnmente de ambos.  

 

Bajo ningún punto de vista el equipo de evaluación quiere establecerlos como una verdad irrebatible, 

aunque se incluyen aquí a partir de que se han encontrado elementos que permiten creer que estos 

hallazgos explican la realidad del Programa o específicamente de alguna de sus partes.  

 

De acuerdo con lo que se pide los términos de referencia, a continuación, se presentan los hallazgos 

organizados por componentes, así como aquellos que se refieren a la acción común y conjunta. Cada 

componente se analiza a la luz de los criterios de evaluación (pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad 

y orientación hacia el impacto) y cada uno de los ámbitos de análisis (cambios alcanzados, estrategias de 

implementación, marco de resultados y modelo de gestión). 

 

Es importante tener en cuenta que al momento de la evaluación no se contaba con información final del 

Programa correspondiente a 2021.  

 

Antes de analizar cada componente es importante tener en cuenta que los tres abonan a objetivos 

comunes expresados como un efecto del Programa y en línea de un impacto, con sus indicadores, a ser 

logrados al final de 2021.  
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Componente 1. Acceso a la Justicia  

 

Conforme el Marco de Resultados del Programa, para el 2021 los pueblos indígenas de las áreas priorizadas debieran haber avanzado hacia el 

ejercicio pleno de sus derechos a la justicia, a la educación y a la participación política con identidad cultural en el marco de la construcción de un 

Estado pluricultural y democrático de derecho. Y que, en razón las y los titulares de derechos deberían haber fortalecidos sus capacidades para la 

exigibilidad de tales derechos.  

 

En ese sentido, se entiende que el componente de Acceso a la Justicia ha fortalecido las capacidades de titulares de derechos a través de la 

implementación con éxito del programa técnico en Litigio Estratégico y los Derechos de los Pueblos Indígenas con Enfoque de Género y se 

diseñaron el contenido y las competencias a desarrollar a través de una malla curricular. 

El componente estuvo enfocado en el fortalecimiento de las capacidades de titulares de derechos para la exigibilidad del acceso a la justicia, a 

partir de desarrollos que provienen de fases anteriores del Programa y de su relevancia en el contexto nacional. En especial ha contribuido en 

promover avances jurisprudenciales acordes a estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas para garantizar el ejercicio y 

goce de derechos individuales y colectivos. 

 

El Programa estableció como un proceso relevante la formación de capacidades centradas en el concepto de litigio estratégico con enfoque de 

derechos humanos, para lo cual generó una alianza con dos de los centros regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

específicamente con la División de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) y la Carrera de Ciencias Jurídicas y 

Sociales del Centro Universitario de Izabal (CUNIZAB). De esta forma se diseñaron y llevaron a cabo los procesos formativos bajo el liderazgo de 

las Divisiones de Ciencias Jurídicas y Sociales con la asesoría técnica de OACNUDH, en el marco de su mandato en el país.  Resulta importante 

destacar que los programas formativos han avanzado y han facilitado el acceso a la formación a liderazgos de pueblos indígenas, docentes y 

estudiantes universitarios que mostraron interés en la formación.  

 

Al mismo tiempo, se apoyó el trabajo de titulares de derechos para el fortalecimiento de redes, alianzas y espacios colectivos que provenían de la 

fase II del Programa, en orden a construir alianzas que contribuyeran a posicionar el uso de la herramienta de litigio estratégico con enfoque de 

derechos humanos. Estas acciones implicaron cambios claves en la cultura jurídica y política en la administración de la justicia en el país a lo largo 

de la implementación del Programa Maya.  

 



           www.cideal.org 

 
 

37 

Por otra parte, en el marco de la fase III del componente se implementaron procesos de asistencia técnica y acompañamiento a titulares de 

derechos para posicionar política y públicamente el alcance e impacto que genera el uso de la herramienta de litigio estratégico en la defensa de 

los derechos de los pueblos indígenas ante el sistema de justicia, que se acompañaron de estrategias de comunicación política y social que 

visibilizaron los derechos de los pueblos indígenas frente a la población en general y actores políticos en niveles municipal, departamental y 

nacional.   

 

El componente y su acción en la fase III se resume y analiza en las siguientes tablas:  
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 Cambios alcanzados Estrategias de implementación Marco de resultados Gestión del componente 
P
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El componente ha sido pertinente en 
virtud que la OACNUDH, en el marco de 
su mandato, brindó asistencia técnica a 
titulares de derechos para utilizar la 
herramienta de litigio estratégico en la 
defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas.  
 
Se logró regionalizar el programa de 
formación técnica en Litigio Estratégico 
y Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas con enfoque de Género para 
responder a las necesidades y 
prioridades de lideresas, líderes y 
autoridades indígenas y 
afrodescendientes. Esta regionalización 
permitió a las y los titulares de derechos 
focalizar el análisis de casos y 
situaciones de violación a los derechos 
de los pueblos indígenas, en particular 
de las mujeres en su contexto 
territorial, historia y cosmovisión. 
 
Es relevante visibilizar que el uso de la 
herramienta de litigio estratégico en 
defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas ha sido exitoso por el nivel 
alto de empoderamiento de 
comunidades y autoridades de los 
pueblos indígenas en impulsar sus casos 
ante las autoridades correspondientes, 
bajo su propia responsabilidad y sus 
formas de toma de decisiones. Lo que 
ha conllevado a que las autoridades 
indígenas recurran constantemente a 
defender sus derechos individuales y 

Se han impulsado valiosas 
estrategias de implementación 
como las siguientes:  
1) Consolidar el empoderamiento 
de titulares de derechos en el uso 
de la herramienta de litigio 
estratégico sobre derechos de los 
pueblos indígenas; 
 2) Focalizar la atención en la 
construcción de rutas que 
promueven la implementación de 
las sentencias de la Corte de 
Constitucionalidad (CC) a través 
del fortalecimiento de 
capacidades de titulares de 
derechos;  
3) Desarrollo de herramientas 
pedagógicas innovadoras y 
replicables para otros casos 
similares: líneas de tiempo; 
mediación de sentencias; 
compilación temática de 
sentencias que sistematiza la 
jurisprudencia de la CC; traducción 
de la Constitución de la República, 
versión infantil, en idiomas 
Garífuna, Xinka, Q’eqchi’ y 
Poqomam (en proceso 
actualmente). 
 
Por su parte, las estrategias 
implementadas por las entidades 
socias responden a las 
necesidades y prioridades 
identificadas por la población 
meta, en virtud de que están 
enfocadas a garantizar el ejercicio 

Los resultados y logros del Programa 
son valorados de forma positiva de 
parte de las socias coparte, las 
autoridades indígenas y las 
comunidades. Las personas 
consultadas en el trabajo de campo 
consideran que el Programa 
responde a las necesidades de las 
socias coparte y ha sido congruente 
en virtud de que su alcance ha sido 
definido en forma conjunta desde 
las primeras fases. 
 
Se puede afirmar que existen 
resultados relevantes para la 
situación de la lucha por la justicia y 
los derechos de los pueblos 
indígenas, lo que es especialmente 
valorable si se tiene en cuenta el 
contexto político del país que ha 
afectado especialmente el sistema 
de justicia.  
 
 

Los mecanismos 
implementados a nivel 
programático, financiero y 
administrativo fueron 
congruentes con las 
capacidades y necesidades de 
las socias coparte. De acuerdo 
con lo que se ha podido 
constatar, tuvieron la 
autonomía para la contratación 
de especialistas y la 
administración de sus propios 
procesos.  
 
El impacto de la pandemia en 
las comunidades fue relevante 
especialmente para adecuar las 
acciones dada la situación 
estructural (pobreza, falta de 
energía eléctrica, falta de 
dominio de herramientas 
virtuales y equipos). Estos 
fueron retos que se tuvieron 
que superar con medidas de 
adecuación que incluyeron la 
generación de capacidades, la 
cooperación entre titulares de 
derechos, el suministro de 
“recargas” de datos y otras.  
 
Por otra parte, en términos de 
la gestión de los recursos cabe 
señalar que hubo retrasos en la 
entrega de los fondos lo que 
dificultó la ejecución financiera 
conforme los plazos 
programados.  
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colectivos por la vía de la justicia 
constitucional. 
 
Las autoridades indígenas señalaron 
que el apoyo y acompañamiento del 
Programa ha sido indispensable en el 
ejercicio de los derechos colectivos, 
específicamente en la recuperación de 
tierras comunales. 
 
Es pertinente en virtud que, a través del 
litigio estratégico a nivel constitucional, 
se han logrado sentencias favorables 
para garantizar el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos, para 
restituir el derecho de propiedad 
colectiva de las tierras.   
 
El programa ha sido pertinente en estos 
dos procesos: 1) El fortalecimiento de 7 
socias coparte para la implementación 
de sentencias y; 2) La formación de las 
65 personas en el programa de 
formación técnica en litigio estratégico 
con enfoque de derechos humanos con 
el CUNOC y el CUNIZAB. Un logro 
alcanzado en el marco del Programa es 
el impacto que se ha tenido en el 
trabajo en el Bufete Popular, a través de 
la realización de pasantías supervisadas 
directamente por titulares de derechos.    
 

de los derechos individuales y 
colectivos. Para ello el Programa 
ha fortalecido la articulación a 
nivel comunitario y los 
conocimientos sobre los 
estándares internacionales de 
derechos humanos, 
específicamente de los derechos 
de los pueblos indígenas. 
 
Se acompañó a las organizaciones, 
autoridades y comunidades en el 
diseño de estrategias de 
comunicación pertinentes para la 
promoción de sus derechos.  
 
Por otra parte, a través de la 
herramienta pedagógica 
denominada: Constitución Política 
de la República de Guatemala, 
versión infantil, ya citada, en 
coordinación con el Instituto de 
Justicia CC y el Ministerio de 
Educación; esta herramienta fue 
utilizada durante la formación de 
50 docentes y directores de Alta 
Verapaz, Izabal y Santa Rosa. 
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Cambios alcanzados Estrategias de implementación Marco de resultados Gestión del componente 

Ef
ic

ac
ia

 
De los 7 casos de litigio estratégico 
sobre los que se esperaba avanzar en 
primera instancia, se documentó que se 
dictaron 6 sentencias. Los 7 casos son: 3 
sentencias fueron emitidas en 2019: i) 1 
sentencia en el caso de comadronas, ii) 
2 sentencias sobre la certeza jurídica de 
la tierra y territorios impulsados por 
Chuarrancho  y iii) las Autoridades 
Indígenas Ajawab’ de San Pedro 
Jocopilas con el apoyo de Chilam Balam; 
y las 3 sentencias emitidas en el 2020 
por la CC y de gran impacto para los 
pueblos indígenas, fueron emitidas: 
sentencia a favor de la Comunidad 
Indígena Xinka de los vecinos de 
Quezada, sobre el derecho al medio 
ambiente sano y la protección de 
recurso hídrico del río La Paz 
(expediente 3803-2018 de fecha 27 de 
abril de 2020); sentencia a favor del 
Movimiento Nacional de Tejedoras en 
el proceso de amparo sobre las políticas 
internas del INGUAT (expediente 2066-
2019 de fecha 22 de abril de 2020); y 
sentencia en el caso del Pueblo C’horti’ 
de Jocotán, donde se consigna la 
restitución de tierras comunales 
(expediente 44-2017 de fecha 23 de 
julio de 2020), está última sirve de 
precedente relevante al recuperar 635 
caballerías de tierras ancestrales.  
 
En el caso de Quezada, por medio del 
acompañamiento se logró recuperar 70 
caballerías de bosque comunal para el 
Pueblo Xinka.  
 

Las estrategias de implementación 
han mostrado ser eficaces en la 
medida que han dado resultados 
aún en un contexto 
particularmente difícil dentro del 
sistema de justicia.  
 
Además de los resultados ya 
mencionados, las estrategias 
seguidas permiten que las y los 
titulares de derechos y sus 
organizaciones se empoderen en la 
práctica en la medida que son 
actores protagónicos de los 
procesos y que activan en ellos 
haciendo uso de sus derechos y de 
las acciones correspondientes. Esto 
produce un fortalecimiento en la 
medida que se conoce y comprende 
el funcionamiento del sistema de 
justicia y se crea una fortaleza 
derivada de la experiencia misma.  
 
Las socias coparte, con el 
acompañamiento de la Agencia a 
cargo del componente, han 
implementado acciones 
estratégicas de sostenibilidad y 
seguimiento de los procesos. 
  
Por otra parte, se puede destacar 
que el Programa de Formación en 
Litigio Estratégico y Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas 
con Enfoque de Género ha sido muy 
bien valorado por parte de las y los 
titulares de derechos que han 
participado, habiendo participado 

En dirección de lo que establece el 
Marco de Resultados del Programa, 
el componente 1 desarrolló 
acciones relevantes, más allá de las 
sentencias ya referidas. Se pueden 
mencionar las siguientes:  
La ejecución del Programa fue 
efectiva en el acompañamiento e 
implementación de las acciones 
propuestas, se fortalecieron las 
capacidades en litigio de 65 titulares 
de derechos, autoridades indígenas. 
 
Santa Elena Samanzana II y el 
Comité Campesino del Altiplano 
tuvieron espacios de diálogo con el 
Instituto de Justicia Constitucional y 
FONTIERRA.   
 
Autoridades Indígenas de Sierra 
Santa Cruz, El Estor, han participado 
con el Registro de Información 
Catastral para establecer de forma 
conjunta la ruta para la titulación de 
las tierras ancestrales. Se realizaron 
clínicas especializadas para definir 
las rutas jurídicas de atención de 
defensoras que enfrentan 
persecución penal en su contra por 
ejercer su derecho a defender 
derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. Se realizó la clínica 
especializada con el fin de fortalecer 
las prácticas ancestrales para la 
administración de tierras comunales 
y el fortalecimiento de las 
estructuras de las autoridades Maya 
Chorti.  

Las socias coparte se han 
fortalecido a nivel organizativo, 
financiero y de alianzas, a partir 
del modelo de gestión, dado 
que permitió disponer de los 
fondos para mantener equipos 
técnicos, equipos y tecnologías 
para la comunicación, y 
requerimientos virtuales 
durante la pandemia. 
 
El modelo de gestión ha 
favorecido la definición de 
estrategias de sostenibilidad 
para dar seguimiento a la 
ejecución de las sentencias 
favorables que restituyen 
derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, con énfasis 
en la recuperación de tierras 
ancestrales. 
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Se consiguió que la municipalidad 
suspendiera los trabajos y se obtuvo 
una sentencia reparadora, luego de 
demostrar, en la vista pública, que el 
daño ya estaba hecho y habiendo 
invocado la Convención Marco sobre 
Cambio Climático. De esta cuenta se 
ordenó a la compañía a cargo de los 
trabajos, resarcir los daños por la 
contaminación y el daño a las especies 
nativas, con la supervisión de la 
comunidad.   
 
Se logró establecer una hoja de ruta 
para la implementación de la sentencia 
de la CC para la plena administración del 
territorio de la Comunidad “Los Vecinos 
de la Aldea Quezada”.  
 
Entre las acciones impulsadas dentro de 
la ruta: i) se diseñó e implementó el plan 
de reforestación del bosque nativo y la 
restauración de los bienes naturales, en 
el plan se incluye el procedimiento que 
deben atender las instituciones 
competentes para cumplir con la 
sentencia; y ii) se logró la aprobación de 
un programa de incentivos forestales 
por INAB, acogiendo las propuestas de 
la comunidad. Este programa 
contribuirá a la labor comunitaria de 
protección del bosque nativo. Esto a 
partir de una consulta de nivel 
municipal realizada con las y los 
vecinos. 
 
En otro caso, en Jumaytepeque, se 
inmovilizó la finca a petición de las 
comunidades Xinkas, luego de que el 

autoridades, líderes y lideresas 
indígenas, abogados y docentes de 
los pueblos Kaqchiqel, Quiché, 
Mam y Tzutujil. 
 
Las valoraciones en todos los 
aspectos (contenidos, capacidad de 
docentes y metodología) se han 
concentrado en los niveles más 
altos de valoración. 

Por su parte, la red de abogados y 
profesionales que asesoran casos 
emblemáticos sobre derechos de 
pueblos indígenas realizó un 
intercambio con autoridades 
indígenas para profundizar en el 
tema del derecho a la consulta y al 
consentimiento libre, previo e 
informado, así como las medidas de 
reparación, a partir de estándares 
internacionales. 
 
Se brindó acompañamiento técnico 
a la red de autoridades indígenas de 
la comunidad Los Copones, Ixcán, 
Quiché para abordar casos sobre 
derechos de los pueblos indígenas.   
Se promovió un espacio municipal 
impulsado por las autoridades 
ancestrales de San José Poaquil, 
para coordinar con el INAB y la 
municipalidad el uso y conservación 
de bosques comunales. 
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Registro aceptara como título suficiente 
la certificación del acta de 
nombramiento del primer principal del 
Parlamento Xinka. Lo que evitó un daño 
a las comunidades.   
 
En este caso la Junta de Principales del 
Pueblo Xinka de San Francisco 
Jumaytepeque logró realizar 
operaciones registrales ante el Registro 
General de la Propiedad para la 
inmovilización biométrica de la finca 
donde se ubican las tierras comunales. 
Este trámite lo realizaron con base en el 
acta de asamblea comunitaria donde se 
les designa esta gestión. 
 
Con la sentencia de Sierra Santa Cruz, se 
logró el dictamen del Registro Catastral, 
para la titulación especial a favor de 
tierras comunales a favor de las 
comunidades. 
 
La sentencia de Santa Elena Samanzana 
II, está en el proceso de cumplimiento 
en el Fondo de Tierras Las tierras 
comunales están en proceso de 
saneamiento y por eso las comunidades 
no han logrado sus títulos, están en 
posesión. 
 
El caso de radios comunitarias, se 
acompaña el caso de libertad de 
expresión de los pueblos indígenas ante 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, para apoyar la Red de Radios 
Comunitarias. 
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la Corte dictó sentencia en este caso en 
fecha 6 de octubre de 2021 (aunque la 
sentencia fue notificada a las radios 
comunitarias en el mes de diciembre).  
La sentencias indica “(…) en virtud del 
marco regulatorio concerniente a la 
radiodifusión en Guatemala, 
especialmente la LGT, el Estado es 
responsable por la violación de los 
derechos a la libertad de expresión, a la 
igualdad ante la ley y a participar en la 
vida cultural, establecidos en los 
artículos 13, 24 y 26 de la Convención 
Americana, en relación con las 
obligaciones de respetar y garantizar los 
derechos sin discriminación y el deber 
de adoptar disposiciones de derecho 
interno, contenidas en los artículos 1.1 
y 2 del mismo instrumento, en perjuicio 
de los pueblos indígenas Maya 
Kaqchikel de Sumpango, Achí de San 
Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de 
Todos Santos Cuchumatán”. 
 
Todo lo anterior permite afirmar que los 
resultados alcanzados han contribuido 
a cumplir con los compromisos 
derivados del marco internacional de 
protección de los derechos individuales 
y colectivos de los pueblos indígenas, 
dentro del que se ubican el Convenio 
169 de la OIT y la Declaración Universal 
de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de las Naciones Unidas. 
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Se ha comprobado que el Programa ha 
contribuido de manera sustantiva a 
alcanzar los efectos esperados, en 
virtud de que las comunidades y las 
autoridades  de los pueblos indígenas 
en las áreas priorizadas han fortalecido 
sus capacidades para la exigibilidad de 
sus derechos colectivos, 
específicamente con relación a 
seguridad jurídica de las tierras y 
territorios, a la libertad de expresión y 
acceso a radios comunitarias, a la 
propiedad intelectual colectiva de los 
pueblos indígenas, a la educación 
bilingüe e Intercultural. 
 
Las autoridades indígenas de los 
Pueblos Chorti y Xinka afirman que la 
intervención del Programa ha tenido 
impactos relevantes a través de las 
acciones implementadas en la 
definición de las rutas de litigio 
estratégico en cada uno de los procesos 
impulsados para la recuperación de las 
tierras comunales. 

 
Se ha comprobado que se logró 
incrementar el conocimiento respecto 
a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, inclusive en el proceso 
pareciera haberse fortalecido el 
respeto por la cosmovisión indígena y la 
recuperación de la memoria histórica 
colectiva de los pueblos.   

 
 
 

La participación y apropiación de las 
socias coparte en la 
implementación del Programa ha 
sido fundamental, en especial al 
fortalecer las redes comunitarias de 
promoción y defensa de los 
derechos individuales y colectivos 
de los pueblos indígenas en cada 
una de las acciones impulsadas para 
la implementación del litigio 
estratégico y para impulsar las 
acciones para el cumplimiento de 
las sentencias emitidas por la CC.  
 
Se valora como una buena práctica 
el desarrollo del Programa 
formativo en litigio estratégico con 
enfoque de derechos humanos, 
coordinado con el CUNOC y el 
CUNIZAB en el que participaron las 
lideresas, los líderes, autoridades 
indígenas, abogadas y abogados 
indígenas y afrodescendientes, 
docentes y estudiantes 
universitarios.  
 
Como estrategia de 
implementación se puede valorar 
positivamente la articulación con la 
universidad: por una parte, se 
aprovechan las capacidades 
instaladas para el desarrollo de 
procesos formativos, y por otra, se 
crean capacidades específicas en la 
Universidad sobre litigio 
estratégico.  
 

Se fortalecieron las capacidades, 
habilidades y conocimientos de 
titulares de derechos en procesos 
formativos sobre litigio estratégico, 
además de estudiantes y docentes 
universitarios.  
 
Se lograron las sentencias 
favorables (referidas en una tabla 
anterior) a favor de los pueblos 
indígenas, emitidas por la máxima 
instancia a nivel constitucional. 
 
Se priorizó la participación de las 
mujeres en el fortalecimiento de 
capacidades en litigio estratégico. 
  
Desde la OACNUDH se ha impulsado 
la estrategia de protección de 
defensores y defensoras en el 
contexto sumamente adverso de 
criminalización y persecución.   

 
Por otra parte, a través del 
Programa se brindó asistencia 
técnica para la revisión conjunta de 
la propuesta de iniciativa de ley de 
propiedad colectiva sobre los 
tejidos e indumentaria indígena y la 
actualización de las herramientas 
para la incorporación del enfoque 
de género en sentencias de las 
distintas judicaturas. 
 

Se valora positivamente la 
forma en que el componente se 
adecuó a las circunstancias 
creadas por la pandemia. Tanto 
los procesos formativos como 
las acciones de comunicación y 
asesoría a los casos, y en 
general el conjunto de las 
acciones, se adecuaron para 
continuar con su desarrollo. 
Gracias a estas adecuaciones se 
han alcanzado los resultados 
logrados.  
 
Los recursos del Programa y los 
presupuestos de las socias 
coparte se orientaron a las 
necesidades y al cumplimiento 
de las metas trazadas. Sin 
embargo, para dar seguimiento 
de las sentencias y el 
acompañamiento a los casos de 
litigio los fondos asignados 
parecieran ser muy limitados, 
considerando que este tipo de 
litigios implica la definición de 
rutas y de estrategias de 
comunicación, incidencia y 
articulación.   
  
En cuanto a la distribución de 
los fondos, se destinó un 
porcentaje considerable para 
ejecución directa. Sin embargo, 
por el contexto de pandemia, 
estos no fueron ejecutados 
conforme lo programado; a 
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La estrategia de implementación ha 
implicado una distribución 
presupuestaria de la siguiente 
manera: pago de personal del 
componente y costos indirectos: 67 
% de acuerdo con lo planificado en 
2020, y para la implementación de 
acciones: 33 %.  
 
La distribución proporcional entre 
los productos es la siguiente: 1.1. 
Formación y capacitación: 10 %); 
1.2. Redes, alianzas e incidencia: 11 
%); Justiciabilidad: 44 %; 1.4. 
Comunicación para el cambio 
social: 13 %; y 1.5. Gestión de la 
estrategia Unidos en acción del 
Programa Conjunto: 22 %).  
 
Esta distribución coloca el énfasis 
notoriamente en el producto 
relativo al acceso a la justicia.  
  

pesar de lo cual las actividades 
principales del Programa se 
desarrollaron de manera 
exitosa. 
 
Para los procesos de formación 
en litigio estratégico se tenía 
previsto presupuesto para 
jornadas presenciales que 
debieron trasladarse a la 
modalidad virtual, lo que 
provocó que hubiera un monto 
no ejecutado en relación con 
los rubros establecidos al inicio.    
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Conforme lo expresado por los 
participantes en los procesos de 
formación, los procesos de 
fortalecimiento de capacidades han 
contribuido a desarrollar  y 
potencializar el liderazgo  para la 
defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas; las mujeres indígenas y la 
juventud tienen claridad del impacto a 
corto y largo plazo que tiene en las 
comunidades la recuperación de las 
tierras ancestrales y la oportuna 
implementación de las rutas de litigio 
estratégico para la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas y las 
rutas para la implementación de las 
sentencias.   
 
Un aspecto destacable es que las socias 
coparte afirman tener las estrategias 
para continuar con los procesos ya 
iniciados, en virtud que todas han 
incorporado en sus líneas de acción 
planes estratégicos para la defensa de 
los derechos individuales y colectivos, 
siendo el litigio estratégico la 
herramienta que ha permitido 
posibilitar su vigencia. 

 

Las socias coparte tienen 
establecida como estrategia de 
sostenibilidad la incorporación en 
sus planes estratégicos la 
promoción de los derechos de los 
pueblos indígenas a través de la 
utilización del litigio estratégico 
como herramienta. Es así como 
tienen definidas rutas de acción de 
incidencia, articulación y 
seguimiento a cada uno de los 
procesos.  
 
Se han establecido mesas técnicas 
para el análisis de las sentencias y su 
debida ejecución, se continúa con 
espacios de análisis entre 
autoridades indígenas, 
organizaciones y socias coparte 
para viabilizar los procesos iniciados 
en promoción de derechos.  
 
En la estrategia de sostenibilidad 
cabe hacer mención de las 
pasantías bajo el liderazgo del 
Bufete Popular del CUNOC, que 
implica la participación de 
estudiantes de derecho y docentes 
universitarios que acompañan de 
manera directa casos de litigio 
estratégico. 
 
En lo que respecta a las socias 
coparte, las estrategias de 
sostenibilidad están aseguradas en 
virtud de que forman parte de sus 

Los resultados esperados en 
materia de fortalecimiento de 
capacidades se han alcanzado y más 
allá de eso, ha quedado creada una 
ruta para el fortalecimiento de 
capacidades sobre litigio 
estratégico, que puede ser 
replicable con nuevos grupos. Las 
capacidades fortalecidas son una de 
las claves para la sostenibilidad.  
 
Se han conseguido sentencias que 
han quedado resultas en el máximo 
nivel del sistema de justicia. De 
manera que son sostenibles.  
 
Se han conformado alianzas entre 
organizaciones y autoridades 
indígenas que pueden trascender la 
vida del Programa.  
 
Las acciones de comunicación han 
dejado mensajes clave entre la 
población, lo que requiere de 
acciones nuevas más adelante para 
conseguir que los mensajes queden 
reafirmados y sea apropiados.  
 
Se entiende que estas acciones 
tienen perspectiva de sostenibilidad 
y que responden al Marco de 
Resultados que el Programa definió.  

El modelo de gestión ha dado 
lugar a generar condiciones de 
sostenibilidad en la medida que 
no ha sido centralizado, sino que 
se ha apoyado la participación 
protagónica de las y los titulares 
de derechos y sus distintas 
formas de organización.  
 
El modelo de gestión del 
componente, a través de las 
buenas prácticas y las lecciones 
aprendidas, puede ser aplicable 
en otros programas del Sistema 
de Naciones Unidas, en la 
medida que se replique el 
compromiso con la 
implementación del enfoque  de 
derechos y la defensa y 
promoción de los derechos 
individuales y colectivos 
considerando a las autoridades 
indígenas y pueblos indígenas 
como titulares de derechos con 
capacidad de liderar procesos 
de transformación, en especial 
aquellos vinculados con la 
defensa de la tierra y el 
territorio. 
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objetivos institucionales, la claridad 
y posicionamiento en la defensa de 
los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas forma parte de 
su accionar colectivo.  
 
Las sentencias tienen garantizado el 
acompañamiento de parte de la 
OACNUDH a través de recursos 
propios y fondos específicos 
previstos para dar la asistencia y 
acompañamiento.  
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Cambios alcanzados Estrategias de implementación Marco de resultados Gestión del componente 
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El Programa contribuyó al cambio de la 
situación de los derechos de los 
pueblos indígenas, al menos en lo 
siguiente: 1) Ha habido una tendencia a 
incorporar estándares internacionales 
para fundamentar las sentencias de la 
CC, logrando avances jurisprudenciales 
importantes como el reconocimiento 
de la personalidad jurídica de los 
pueblos indígenas y la incorporación de 
los derechos de los pueblos indígenas al 
bloque de constitucionalidad; 2) Los 
pueblos indígenas, especialmente las 
autoridades indígenas y bufetes de 
abogadas/os indígenas han sumado a 
las acciones de defensa de sus 
derechos, acciones jurídicas, políticas, 
sociales y de comunicación; además, 
cuentan con redes y alianzas locales, 
nacionales y regionales. 

Se fortalecieron las capacidades, las 
habilidades y los conocimientos de 
titulares de derechos, mediante la 
validación de la ruta de 
implementación de sentencias con 
enfoque de derechos humanos y de 
género, entre otras herramientas, 
como las líneas de tiempo de los casos 
y la revisión de normas y 
procedimientos ancestrales 
relacionados con los casos de posesión 
y administración de tierras comunales y 

Las acciones impulsadas por las 
autoridades indígenas y las socias 
coparte en los diferentes territorios 
en la implementación de litigios 
estratégicos han tenido un impacto 
a nivel de jurisprudencia 
constitucional en la promoción de 
los derechos de los pueblos 
indígenas, mientras que a nivel 
comunitario representa la 
posibilidad de hacer vigente el 
derecho a la tierra y a la libre 
disposición de sus recursos 
naturales, cultivos y alimentos, y al 
cuidado del medio ambiente y el 
agua. El impacto a nivel familiar y 
colectivo es muy significativo en 
especial en territorios con altos 
niveles de pobreza y con 
desnutrición crónica. 
 
 

A nivel general se alcanzaron los 
resultados propuestos. Pese a las 
limitaciones derivadas de la 
pandemia que afectó la 
presencialidad, los impactos del 
Programa son evidentes y tienen 
efectos positivos para la vida y los 
derechos de los pueblos indígenas, 
en especial la implementación del 
litigio estratégico como 
herramienta de promoción de los 
derechos humanos en territorios 
indígenas. 
 
El proceso de formación en litigio 
estratégico, con relación a las 
experiencias de fases anteriores, se 
ha modificado en dos sentidos 
principales. Por un lado, se hizo más 
corto y se ejecutó en menor tiempo; 
por otro lado, amplió la 
participación a otros actores 
necesariamente vinculados o con 
experiencia previa en la defensa de 
los derechos indígenas, personas 
del campo de las leyes que 
mostraron interés por formarse en 
este proceso. Esto último implica un 
cambio de perspectiva muy 
importante, que, si bien puede ser 
riesgosa en la medida que personas 
no plenamente identificadas con los 
derechos de los pueblos indígenas 
podrían ser parte y luego no ejercer 

El modelo de gestión cumplió 
con su objetivo, se fortalecieron 
las capacidades de las y los 
titulares de derechos en materia 
de litigio estratégico, y el 
impacto de las sentencias 
favorables para el avance de los 
derechos de los pueblos 
indígenas representa un paso 
significativo en la jurisprudencia 
a nivel constitucional.   
 
Las socias coparte tienen el 
compromiso de dar seguimiento 
a los procesos implementados 
por el Programa, habiendo 
incorporado en sus líneas de 
trabajo la estrategia de litigio 
estratégico y la promoción de 
los derechos colectivos 
conforme los fundamentos de 
estándares internacionales. De 
igual forma OACNUDH 
continuará brindando asesoría y 
asistencia técnica a titulares de 
derechos e instituciones 
públicas en orden a la 
implementación de sentencias 
de la CC. 
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territorios, así como de conservación 
de recursos naturales 

Se actualizaron las estrategias de 
comunicación social y política de 7 
socias coparte, de igual forma se 
promovieron campañas de difusión de 
derechos de los pueblos indígenas en 
particular de mujeres indígenas. 
 

lo aprendido, también es valiosa 
puesto que otras personas están en 
condiciones de ejercer en este 
marco de acción legal ampliando las 
posibilidades de defensa. 
 
Sobre el diseño y contenido del 
programa de formación se valora 
que se tuvo un enfoque de derechos 
colectivos, con elementos de 
reflexión.  El CUNOC se está 
apropiando de los contenidos y 
metodologías implementadas en el 
Programa, y desde las universidades 
se están incorporando contenidos 
de estándares internacionales.  
  
También se valora positivamente el 
proceso de las clínicas jurídicas 
especializadas para definir las rutas 
jurídicas en cada uno de los casos. 
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Componente 2.  Educación con Identidad Cultural  

 

El componente dos del Programa Maya Conjunto trabaja en el marco del PRODOC y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas (MANUD) 

Guatemala 2015-2019 y 2020-2024.  

 

El componente de Educación con Identidad Cultural realizó específicamente un trabajo de apoyo a la Asociación Red I’x B’alam, la única coparte 

del componente que fue apoyada a lo largo de la fase III. Se trata de una organización de mujeres mayas con presencia en cuatro departamentos 

(Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá y Alta Verapaz). Esta red realiza acciones de formación para sus integrantes que se proyectan a nivel 

comunitario, por lo general en torno a los centros educativos, los COCODES y los COMUNDES, y realizan procesos de formación especialmente con 

otras mujeres y con jóvenes. 

 

Por otra parte, este componente también ha acompañado, por medio de la Red I’x B’alam, a las autoridades indígenas que buscan la 

implementación de la sentencia de EBI en comunidades de Cerro de Oro, Panajachel, Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán (Chirijox). La sentencia, 

emitida por la Corte Suprema de Justicia (2020), ordena al Ministerio de Educación la implementación de la EBI a partir del marco legal nacional e 

internacional.  

 

Esta sentencia constituye uno de los referentes de exigibilidad del derecho a la educación bilingüe intercultural, para cuyo cumplimiento se 

implementó un plan específico formulado en forma participativa y por consenso por las alcaldías indígenas y las comunidades involucradas.  

 

Otra acción desarrollada en el marco del componente ha sido la formación sobre periodismo intercultural. Esta acción estuvo dirigida a periodistas 

nacionales que son generadores de opinión a nivel local o nacional y a los cuales se les capacitó en periodismo sobre temas asociados a los derechos 

de la niñez e interculturalidad.  
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Cambios alcanzados Estrategias de implementación Marco de resultados Gestión del componente 

P
er

ti
n

en
ci

a
 

Los cambios alcanzados en el 
componente son pertinentes, aunque 
parecieran insuficientes frente a los 
puntos de llegada que el Programa se 
trazó oportunamente para la fase III.  
 
Se ha apoyado la creación de un 
espacio de participación, defensa de 
derechos y representación para 
mujeres indígenas, lo que constituye un 
proceso relevante para el mediano y el 
largo plazo, aunque con limitadas 
posibilidades de lograr resultados 
relevantes en el corto plazo.  
 
Esto se señala en relación con el 
contexto en el que la política educativa 
oficial no tiene en cuenta los derechos 
de los pueblos indígenas y la EBI se ve 
disminuida, sin planes específicos de 
avance e incluso resistiendo 
activamente el cumplimiento de dos 
sentencias debidamente establecidas 
por las instancias de justicia (Antigua 
Santa Catarina Ixtahuacán, CC 2016 y 
Cerro de Oro, Panajachel, Nahualá y 
Chirijox, CSJ, 2020). 
 
Pese a que los mandatos de la 
legislación del país son claros y 
abundantes en materia de educación y 
pueblos indígenas (desde la 
Constitución hasta los acuerdos 
ministeriales de administraciones 
previas) y a que los compromisos 
internacionales ratificados por el país 

En el caso de la Red I’x B’alam las 
estrategias de implementación han 
sido las adecuadas en razón de la 
decisión de priorizar este proceso 
como principal intervención del 
componente. Se nota un énfasis en 
la generación de capacidades de las 
lideresas y el fortalecimiento 
organizacional de la Red.  
 
Sin embargo, en el caso de la 
sentencia sobre EBI, el 
acompañamiento no ha estado en 
relación con las necesidades del 
proceso, en particular se ha visto 
reducido en momentos en los que la 
relación con el Ministerio de 
Educación es difícil, permanece sin 
dar resultados específicos, cuando 
las autoridades indígenas podrían 
haber necesitado de mayor 
acompañamiento técnico y político.  
 
Por otra parte, es importante 
señalar que cuando se hizo 
necesario adecuar las acciones del 
componente a las condiciones de la 
pandemia, esto se realizó con 
bastante éxito considerando las 
limitaciones que prevalecen en el 
entorno de las comunidades 
rurales, de manera que muchas 
participantes de la Red reportan 
haber aprendido, entre otras cosas, 
a manejarse en los espacios 
virtuales o los distintos usos de los 

Es importante destacar que, a pesar 
de que el componente dos solo 
previó un proceso formativo con 
intervención de una universidad 
(diplomado intercultural con 
periodistas), con las mujeres de la 
Red I’x B’alam se desarrollaron 
procesos más específicos, 
puntuales y separados unos de 
otros.  
 
Es decir que las mujeres 
organizadas en la Red I’x B’alam 
efectivamente estuvieron en 
capacitación y formación, aunque 
de forma menos estructurada que 
los procesos que se dieron con 
participación de universidades en 
otros componentes. Se puede 
considerar una decisión pertinente 
por dos razones principales:  
a) Las universidades en general 
tienen poca experiencia de 
formación con personas adultas con 
poca trayectoria educativa formal, 
puesto que su enfoque está dirigido 
a estudiantes universitarios con no 
menos de 12 años de escolaridad.  
 
b) La formación y capacitación tuvo, 
generalmente, una aplicación 
inmediata y próxima a la realidad 
comunitaria, por lo que las mujeres 
reproducían lo aprendido 
trabajando con otras mujeres, con 

En lo que respecta al 
componente, pareciera que el 
modelo de gestión no fue 
totalmente pertinente, en la 
medida que este componente 
ha actuado de forma 
independiente y con escasa 
relación con el resto del 
Programa Maya Conjunto.  
 
Cuando se analizan las 
intervenciones del componente 
y la coordinación con los otros 
dos, se aprecia una actuación 
autónoma que pareciera un 
tanto excesiva en el marco de un 
programa conjunto, que deja 
dudas respecto al 
aprovechamiento de 
capacidades y esfuerzos para 
hacer más eficiente el uso de los 
recursos disponibles. Un 
ejemplo de esto es que tanto las 
acciones de carácter legal-
formal que el componente 
apoyó frente a actores estatales 
bien pudieran haber sido 
acompañados de cerca por los 
otros componentes y en 
particular aprovechando el 
expertiz de OACNUDH y PNUD 
en procesos de justicia y de 
incidencia política.  
 
Cabe mencionar que el propio 
modelo de gestión permitió o 
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son igualmente claros y abundantes, no 
se pueden observar acciones 
relevantes en la política educativa en 
línea de cumplimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas.  
 
Ante esto el componente decidió 
centrarse en una acción de proceso 
lento y que para trascender a 
resultados relevantes requerirá de 
mucho más tiempo de lo que duró la 
fase III, y de un mayor 
acompañamiento y capacitación.   
 
Atento a lo expresado, surge la duda 
acerca de si la lógica seguida por el 
componente fue la mejor dado los 
plazos de la fase III, los recursos 
disponibles y el escenario político del 
país.  
 
En este sentido, debe destacarse que el 
componente apoyó a la Red I’x Balam y 
que la Red acompañó a las Autoridades 
Indígenas que lideran el proceso de 
cumplimiento de la sentencia sobre EBI 
en cuatro zonas distintas del 
departamento de Sololá. Es decir, que 
el componente no tuvo una 
intervención directa en el proceso de 
cumplimiento de la sentencia.  
 
Es posible que esta situación explique la 
debilidad de la estrategia que las 
comunidades han seguido para lograr 
avances específicos. Por ejemplo, hasta 
la fecha de cierre de este informe no se 
ha conseguido establecer una ruta de 
cumplimiento de la sentencia y no 

aparatos telefónicos para fines de 
capacitación, lo que constituye un 
logro del Programa. 

jóvenes o en las escuelas con niñas 
y niños. 

dio lugar al trabajo parcialmente 
desvinculado entre 
componentes (ninguno de los 
componentes estaba necesitado 
de articular con los otros para 
definir sus intervenciones ni 
para ejecutar los recursos 
presupuestarios).  
 
A pesar de lo anterior, se puede 
destacar una acción específica 
que funcionó en lógica distinta: 
de acuerdo con UNICEF, 
“OACNUDH pudo aprovechar la 
experiencia y amplio 
conocimiento de UNICEF en el 
tema educativo para avanzar 
más rápido en la ruta de 
implementación de la sentencia 
de Antigua Santa Catarina 
Ixtahuacán, CC 2016, 
Expedientes Acumulados 4783-
2013, 4812-2013 y 4813-2013” 
(Opinión técnica de UNICEF al 
informe borrador de evaluación 
externa e independiente de la 
fase III del Programa Maya 
(2019-2021). 
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existe ningún documento oficial del 
Ministerio de Educación que confirme 
dicha ruta, a pesar de que las 
Autoridades Indígenas han presentado 
la propia (esta afirmación se hace 
incluyendo la posterior revisión de 
documentos adicionados por la Agencia 
a cargo del componente).  
 
Desde el punto de vista legal, político y 
técnico, parecería que el seguimiento a 
esta sentencia ha carecido de la 
asesoría adecuada. Debe tenerse en 
cuenta que la misma está firme desde 
febrero de 2020 (22 meses) y que las 
comunicaciones escritas y presenciales 
entre las autoridades indígenas y las 
autoridades del Ministerio de 
Educación dan cuenta de la falta de 
acuerdos para la implementación. Lo 
que sugiere que, al menos por parte de 
la autoridad ministerial, no hay 
suficiente voluntad de cumplir y esto 
requiere de una nueva estrategia que, 
habiendo finalizado la fase III del 
Programa, tocará realizar a las 
comunidades con el acompañamiento 
de la Red I’x B’alam solamente, a menos 
que se encuentren nuevos apoyos 
específicos.  
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16 Cuando se haga referencia a la sentencia sobre EBI se entiende que se refiere a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (2020) que ordena la implementación de la EBI en 
las escuelas de las comunidades demandantes: Cerro de Oro, Panajachel, Chirijox y Nahualá, todas de Sololá. Sentencia promovida por las Autoridades Indígenas de dichas 
comunidades y acompañada por la Red I’x B’alam.  
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La organización Red I’x B’alam se ha 
visto fortalecida con el apoyo del 
componente y de hecho es un actor 
organizado y con una agenda en favor 
de la participación de las mujeres, la 
promoción y defensa de sus derechos, 
la educación y especialmente de la EBI. 
Sin embargo, a la fecha sus 
planteamientos centrales aún no han 
sido atendidos suficientemente por el 
Ministerio de Educación, ni por el 
Congreso de la República. Sus 
principales logros están enfocados a 
nivel local y son valiosos a ese nivel.  
 
La sentencia sobre EBI16, impulsada por 
las autoridades ancestrales y la Red es 
un valioso precedente, pero hasta hoy 
está sin ser llevada a la práctica. Se 
encuentra en una etapa de diálogo 
formal con las autoridades del 
Ministerio de Educación. Sin embargo, 
no hay evidencias de que el Ministerio 
tenga voluntad de cumplir con la 
sentencia y la acción de las y los 
demandantes por sí solos pareciera 
insuficiente para lograr la 
implementación. 
 
De acuerdo con la documentación 
aportada por UNICEF, en oportunidad 
de la revisión del informe borrador, 

Las estrategias definidas se han 
implementado con alto apego a lo 
que fue diseñado por el 
componente.  
 
Conviene señalar que, por el 
contrario, se advierte que la Red I’x 
B’alam pareciera no haber 
alcanzado aún el nivel de 
autonomía necesario para una 
organización que se enfrenta a un 
escenario post-programa, lo que 
podría influir al momento de asumir 
la propia toma de decisiones.  
 
El acompañamiento de UNICEF, a 
cargo del componente, pareciera 
haberse traducido hasta el 
momento en una especie autoridad 
sobre la Red, cuya conformidad se 
ha buscado para la implementación 
de las acciones. Se entiende que, en 
tanto que una organización joven, el 
aludido acompañamiento resultó 
necesario, pero se presentan 
algunas dudas respecto al 
crecimiento organizacional de la 
Red de forma autónoma.  
 
Es importante en este sentido, que 
UNICEF indica que la Red se 
encuentra implementando otros 

Se puede señalar que la Red I’x 
B’alam efectivamente consiguió 
fortalecerse en cuanto al número 
de socias y respecto a su estructura 
organizativa. Se ha tenido reporte 
de 25 redes municipales (una 
menos que lo esperado), 4 redes 
departamentales y 1 nacional. Es 
importante decir que las redes 
efectivamente son grupos activos 
que siguen una agenda común.  
 
Por el contrario, las redes de 
jóvenes no han logrado alcanzar el 
nivel organizativo esperado, y su 
conformación es todavía incipiente.  
 
El componente avanzó en lo 
vinculado al reconocimiento de 
actoras como titulares de derechos. 
Las mujeres que participan en la 
Red tienen la característica común 
de haber conocido sus derechos y 
asumido un rol de defensa y 
exigencia de los mismos. 

La limitada articulación que tuvo 
el componente dio lugar a una 
línea de intervención más 
expedita y más ejecutiva. De 
modo que la implementación de 
la misma dio lugar a una más 
rápida toma de decisiones, y a 
que se implementaran los 
procesos como el componente 
los definió.  
 
Resultó un modelo de gestión 
eficaz para la ejecución de 
acciones y recursos.  
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hasta este momento el estado de la 
interlocución con el Ministerio de 
Educación es el siguiente:  
12 de noviembre de 2021 reunión de 
trabajo en la cual el Mineduc a través 
de la Viceministra de Educación 
Bilingüe e Intercultural, presentó 
propuesta de cronograma, y las 
autoridades aprobaron parcialmente 
dicho cronograma por las 
comunidades. 29 de noviembre de 
2021, se llevó a cabo reunión técnica 
entre las comunidades y equipo técnico 
del Mineduc, en esta reunión los 
alcaldes se retractaron de la 
aprobación parcial del cronograma, y 
solicitaron que se suspendieran las 
actividades ya programadas para 2021 
(archivo digital titulado Acerca de 
amparos de EBI, sin logos y sin autor). 
   
En lo anterior se confirma que no hay 
acuerdo respecto de la ruta a seguir 
para el cumplimiento de la sentencia. 

programas y que continuará por dos 
años más con financiamiento 
distinto al del Programa Maya, lo 
que le permitiría consolidarse y 
disponer de recursos para avanzar 
en la demanda de educación con 
identidad cultural y participación de 
mujeres indígenas en espacios de 
decisión (Opinión técnica de UNICEF 
al informe borrador de evaluación 
externa e independiente de la fase 
III del Programa Maya (2019-2021). 
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La Red I’x B’alam es un actor 
constituido, con una estructura y una 
agenda de demandas. Sin embargo, su 
capacidad de incidencia hasta ahora 
solo ha logrado resultados a nivel local, 
lo que constituye un paso importante, 
pero para alcanzar una mayor 
capacidad pareciera necesitar de 
consolidación, formación/capacitación 
y diseño de estrategias de incidencia 
para nuevos escenarios. 

La estrategia de implementación ha 
implicado un mayor peso en la 
distribución presupuestaria en el 
pago de personal y costos indirectos 
del componente (59 % de acuerdo 
con lo planificado en 2020) y una 
parte menor para la 
implementación de acciones (41 %).  
 
La distribución proporcional entre 
los productos es la siguiente: 1.2. 
Redes, alianzas e incidencia: 26 %); 
1.3. Justiciabilidad: 7 %; 1.4. 
Comunicación para el cambio social: 
8 %; y 1.5. Gestión de la estrategia 
Unidos en acción del Programa 
Conjunto: 59 %).  
 
Esta estructura distributiva pone 
claramente el énfasis en el 
funcionamiento del componente y 
la construcción y fortalecimiento 
del actor social que constituye la 
Red I’x B’alam. 

La distribución presupuestaria está 
en consonancia con los resultados 
que se han alcanzado. Lo que 
explica que el resultado más 
relevante en el proceso es el 
fortalecimiento de la organización 
de la Red I’x B’alam y su 
funcionamiento, lo que ha 
implicado logros específicos de 
incidencia a nivel local y 
comunitario, pero aún con 
limitaciones. 
 
Las acciones en el campo de la 
justiciabilidad han sido pocas y con 
niveles de resultados aún bajos. Con 
excepción de la sentencia misma 
sobre EBI (proceso que deviene de 
2017), los otros resultados estarían 
en proceso, es decir que no son 
resultados aún. En particular los 
que corresponden a las propuestas 
y demandas presentadas: acciones 
legales; iniciativas de ley 
presentadas; acciones de 
inconstitucionalidad. 

El modelo de gestión se ha 
basado en la acción protagónica 
del equipo de UNICEF, a cargo 
del componente, el que 
constituye el referente para el 
trabajo de la Red I’x B’alam.  
 
Los documentos refieren un 
enfoque de acompañamiento, 
pero en la práctica se puede 
apreciar que aún no existe una 
relación plenamente horizontal 
entre el responsable del 
componente (UNICEF) y la 
organización que aglutina a las 
titulares de derechos (Red I’x 
B’alam).  
 
Esta situación se puede 
identificar en aspectos tales 
como:  
a. La dependencia en la toma 

de decisiones mayores por 
parte de la Red.  

b. Los procesos de selección de 
asesores y personal técnico 
que les apoya.  

c. La definición de techos 
presupuestarios para las 
distintas actividades.  

d. La definición de planes de 
trabajo.  
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De acuerdo con UNICEF, el 
personal contratado con fondos 
del Programa que ha prestado 
apoyo y acompañamiento a la 
Red I’x B’alam, tiene las 
características siguientes: 
“personas que están 
sensibilizadas, contextualizadas, 
capacitadas y familiarizadas con 
las lideresas, la organización, las 
acciones y estrategias del 
Programa Maya y los territorios 
priorizados porque provienen 
de la implementación de la fase 
II desde las diversas 
organizaciones de base que 
participaron en su 
implementación, con muy 
buenas evaluaciones de 
desempeño”. En razón de esto, 
afirma que la directiva de la Red 
“sugirió a la Agencia la 
continuidad (del personal) 
esgrimiendo los argumentos 
arriba mencionados” (Opinión 
Técnica de UNICEF al informe 
borrador de evaluación externa 
e independiente de la fase III del 
Programa Maya (2019-2021).  
 
Se entiende que UNICEF es una 
Agencia con amplio dominio de 
los procesos sociales y 
organizativos y que la Red I’x 
B’alam se apega el criterio de 
UNICEF en tanto que 
organización joven y con 
limitada experiencia en el uso de 
recursos de la cooperación. Es 
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decir que se beneficia del 
acompañamiento de UNICEF. 
Sin embargo, pareciera que la 
cercanía y el modelo de 
acompañamiento han hecho 
que en la práctica muchas de las 
cuestiones estratégicas y 
operativas hayan requerido de 
la aprobación de UNICEF, lo que 
implica un desafío de futuro 
para la Red.  
 
Un ejemplo de desafío es el 
vinculado a que mujeres 
participantes han referido que 
les gustaría que la Red les 
apoyara en la consecución de 
proyectos, por ejemplo, de 
asistencia alimentaria o de 
desarrollo productivo, lo que si 
bien resulta comprensible si se 
analiza el perfil de las mujeres 
que forman la Red 
(comunidades rurales en zonas 
de pobreza y con escasas 
oportunidades de desarrollo 
humano), es una demanda que 
la Red aún no ha abordado como 
posible acción propia. 
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La Red I’x B’alam queda constituida 
legalmente, tiene una estructura 
organizativa y un despliegue en al 
menos 25 municipios de cuatro 
departamentos. Los indicios reunidos 
indican que la Red permanecerá 
existiendo después de los 
financiamientos del Programa, pero 
existe un riesgo considerable de que las 
mujeres participantes a nivel de base 
(que en general muestran menos 
apropiación) se desmotiven si no hay 
convocatorias frecuentes o actividades 
convocadas por su propia organización 
(muchas de ellas, en tanto que 
lideresas, han relatado que son 
constantemente requeridas por 
diversas organizaciones que les piden 
colaboraciones para distintos fines). 
 
Con la finalización de la fase III del 
Programa, la Red se enfrenta a un 
escenario de trabajo independiente 
sobre el que no se puede asegurar que 
esté suficientemente preparada, 
especialmente porque los planes a 
corto plazo o los siguientes pasos no 
están suficientemente claros dentro de 
sus directivas ni en las lideresas locales.  
 
Sin embargo, las mujeres expresan un 
sentido de pertenencia a la Red y la 
necesidad de seguir organizadas, de 
manera que es previsible que al menos 

La sostenibilidad de la Red I’x 
B’alam es previsible, aunque 
también es previsible que en la 
medida que sus actividades 
disminuyan paulatinamente por la 
falta de recursos, la participación de 
al menos un grupo de asociadas 
disminuya.  
 
Las lideresas, incluyendo a las 
directivas han señalado la 
necesidad de que la participación 
en la Red represente beneficios 
para las mujeres asociadas. Como 
se ha señalado, en particular se han 
referido al desarrollo de proyectos 
productivos y de asistencia para las 
participantes, todo esto frente a la 
agudización de la pobreza y las 
necesidades básicas, ante una 
situación de pandemia que ha 
afectado especialmente la 
continuidad de relaciones laborales 
de miembros de sus familias. 
 
La limitada autonomía que reportan 
las directivas de la Red es un factor 
que repercute en las expectativas 
de sostenibilidad. Aunque como 
organización es muy probable que 
esta permanezca, pareciera 
necesario considerar la capacidad 
de toma de decisiones propias que 
la Red tiene y la relación de 

Existen razones para suponer que 
varios de los procesos 
acompañados por el componente 
tienen condiciones de 
sostenibilidad, en particular en el 
marco de la organización de la Red 
I’x B’alam:  
- La Red cuenta con una 

estructura formalmente 
constituida y funcionando.  

- Los grupos de mujeres 
muestran identidad con 
relación a la Red y apropiación 
de sus demandas y acciones 
locales o de las más cercanas a 
su realidad.  

- Las lideresas han participado de 
diversas capacitaciones que les 
dan una perspectiva de su 
quehacer como organización.  
 

Sin embargo, también hay indicios 
de que la participación activa podría 
verse reducida tras el final de la fase 
III: 

- La referida realidad 
contextual que rodea a las 
mujeres, sus familias y 
comunidades. Se trata de 
mujeres en condiciones de 
pobreza y marginalidad cuyas 
familias son vulnerables a los 
fenómenos que afectan las 
condiciones de subsistencia. 

El modelo de gestión ha 
permitido que durante el 
período de la fase III se tuvieran 
acciones regulares, a pesar de la 
pandemia y de las limitaciones 
establecidas como medidas de 
prevención y salubridad, se 
consiguió mantener muchas de 
las actividades en curso. Esto 
hizo que los procesos de la Red 
I’x B’alam se vieran fortalecidos.  
Sin embargo, al ser una 
organización joven que ha 
dependido para su 
funcionamiento de los recursos 
del Programa, al cierre de la fase 
III se enfrenta el problema de la 
sostenibilidad. Aunque el 
trabajo voluntario de las 
mujeres, especialmente de las 
lideresas municipales y 
departamentales ha sido un 
aspecto muy importante, 
muchos de los aspectos de la 
vida organizacional de la Red 
han dependido de los recursos 
del Programa. De tal cuenta que 
se puede anticipar que podría 
haber un impacto en el 
funcionamiento de la Red en la 
medida que los fondos se 
terminasen.  
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una parte de las participantes 
permanecerá en el esfuerzo de dar vida 
a la Red.  
 
Sobre sus propias metas u objetivos no 
resulta posible anticipar nada. Aunque 
se declaran muy empoderadas de los 
derechos de las mujeres indígenas y 
relatan los obstáculos que han vencido 
frente a las barreras de tipo sexista y 
racista, también se refieren a la 
necesidad de que la Red aporte 
soluciones a las necesidades 
económicas de las mujeres y sus 
familias; hay una perspectiva de 
búsqueda de proyectos que ayuden a 
aliviar la situación de carencias 
materiales y limitaciones que, como 
casi todas las familias de sus 
comunidades, ellas mismas enfrentan, 
lo cual tiene mucho sentido y por lo que 
resulta lógico que quieran encausar su 
organización también en esa dirección. 

acompañamiento de UNICEF a 
través de otros programas y 
proyectos. 

Varias de ellas han 
manifestado que dedican 
mucho tiempo a las 
actividades de la Red y que no 
obtienen nada que resuelva 
sus necesidades inmediatas; 
otras también se han referido 
a su interés por buscar 
proyectos de tipo productivo 
o de asistencia alimentaria. Es 
decir, que la Red es un espacio 
con el que se identifican y en 
el que aprenden, pero no 
resuelven necesidades 
materiales de sus familias y 
esto se convierte en un 
contrapeso muy importante.  

- Con el final del Programa 
habrá recursos que dejarán de 
estar disponibles para 
procesos de capacitación, así 
como para el apoyo 
económico que se ofrece a las 
lideresas y que compensa 
mínimamente sus gastos de 
movilización, lo que 
previsiblemente afectará la 
permanencia de los grupos.  

 
De manera que, a partir de la 
información disponible, se puede 
anticipar que posiblemente habría 
una disminución en la participación, 
aunque también que la Red I’x 
B’alam permanecerá activa.  
 
Un factor importante para 
considerar en términos de la 
sostenibilidad es que UNICEF 

De acuerdo con la información 
proporcionada por las directivas 
de la Red, se previó un fondo de 
“capitalización de la Red”, de 
manera que de los recursos del 
Programa se fue generando un 
fondo (7%) del presupuesto 
anual, que está disponible en las 
cuentas de la Red, lo que podría 
suponer un fondo base para los 
siguientes meses y quizá años 
(las directivas no tenían una 
proyección de para cuánto 
tiempo podría alcanzar 
cubriendo gastos básicos de 
funcionamiento). Si bien lo 
anterior es relevante, no 
resuelve el problema de la 
necesidad de conseguir nuevos 
recursos para que la Red siga 
adelante, en tanto organización 
joven que está en proceso de 
estructuración y que pretende 
crecer.  
 
En el caso de las autoridades 
indígenas que llevan la 
sentencia sobre EBI, el modelo 
de gestión pareciera haber 
tenido algunas fallas en materia 
de acompañamiento, 
especialmente de las 
transiciones de las autoridades 
(casi todas las autoridades 
indígenas han cambiado desde 
que se inició el proceso en 
2017), puesto que la mayor 
parte de las autoridades 
actuales afirma que no conoce 
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reporta que la Red se encuentra 
participando de otros proyectos 
(con fondos de otro donante) y que 
esto dará lugar a su consolidación.  
 

el apoyo brindado por el 
Programa; no niegan que haya 
existido, pero no tienen claro en 
qué ha consistido. Esto provoca 
cierta descoordinación y de 
hecho expresan que no se 
sienten suficientemente 
acompañados desde hace algún 
tiempo (no definido) frente al 
proceso con el Ministerio de 
Educación. 
 
Atento a lo anterior, pareciera 
que la información no ha 
circulado adecuadamente. No 
obstante, también es 
importante tener en cuenta que 
las alcaldías comunitarias tienen 
una conformación colectiva, en 
la que, si bien los alcaldes han 
cambiado, los anteriores 
continúan vinculados y 
participando. Esto sugiere que la 
falta de circulación de la 
información, que se indicó 
antes, puede ser superada con 
relativa facilidad, lo que 
contribuiría a aclarar los 
aspectos relacionados con el 
apoyo ofrecido por el Programa 
al proceso de cumplimiento de 
la sentencia. 
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La sentencia sobre EBI que fue 
acompañada por el componente y que 
se logró en 2020, constituye un 
elemento que tiene potencial de 
impacto. En la medida que se logre 
realizar la implementación y que 
efectivamente el Estado cumpla con el 
derecho a la EBI, se sentará un 
precedente para el país y en particular 
para las comunidades que aspiren a 
lograr una educación en su propio 
contexto cultural y lingüístico. 
 
La Red I’x B’alam como organización 
joven y su agenda aún necesitan de 
tiempo de maduración organizacional y 
el desarrollo de estrategias de 
incidencia para alcanzar algún 
resultado tangible. 
 
Por otra parte, un conjunto de 
periodistas ha sido partícipe de un 
proceso de formación sobre 
comunicación intercultural. Se trata de 
un proceso a cargo de la Universidad 
Panamericana que se llevó a cabo con 
criterios académicos. 

No se ha conocido de estrategia 
política o de incidencia política que 
quede formulada por la Red I’x 
B’alam como por las autoridades 
ancestrales que son titulares de 
derechos y demandan la 
implementación de la EBI que tenga 
una perspectiva de impacto en el 
corto o en el mediano plazo. 
 
Previsiblemente los esfuerzos que 
se realicen tomarán mayor tiempo 
para estar en condiciones de 
provocar impacto.  

Entre las acciones apoyadas por el 
componente, la que puede llegar a 
generar un impacto de alcance 
nacional es la sentencia sobre EBI 
que acompañan las autoridades 
indígenas de cuatro municipios de 
Sololá así como la Red I’x B’alam, 
siempre que se consiga acelerar los 
procesos de cumplimiento por 
parte del Ministerio de Educación 
como entidad pública portadora de 
la obligación de cumplir con la 
sentencia; para que esto suceda 
hace falta una estrategia política y 
de incidencia puesto que no se ha 
podido constatar que haya voluntad 
de cumplimiento por parte de las 
autoridades ministeriales ni 
estrategia de acción política por 
parte de las autoridades indígenas.  
 
Por otra parte, las demandas y 
propuestas presentadas por la Red 
I’x B’alam no parecen tener 
perspectiva de ser atendidas o 
resueltas favorablemente en el 
corto ni en el mediano plazo. Es 
importante tener en cuenta que la 
Red I’x B’alam es un actor que aún 
empieza a ganar experiencia y que, 
con excepción hecha de las 
autoridades indígenas que 
reclaman la sentencia sobre EBI, no 
mantiene articulación con otros 

El modelo de gestión pareciera 
no haber favorecido el alcance 
de impactos relevantes, más allá 
de la propia existencia y 
funcionamiento de la Red I’x 
B’alam.  
 
La Red ha conseguido tomar una 
presencia a nivel local, 
especialmente en casos 
relacionados con la vida de la 
comunidad educativa, e incluso 
accionar en casos específicos 
frente a las acciones fuera de 
lugar por parte de docentes y 
directores de centros 
educativos. Así como en la 
disputa de espacios de 
participación en los consejos de 
desarrollo (locales o 
municipales). Esto es un aspecto 
valioso que empodera a las 
mujeres que son parte de la Red 
y genera experiencias de 
incidencia. 
 
Sin embargo, este es un 
fenómeno de escala local, que, 
para llegar a niveles mayores, 
por ejemplo, departamental o 
nacional, aún requieren de 
aprendizaje organizacional, de 
más formación y capacitación, 
de mayor experiencia y tiempo. 
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actores organizacionales que 
pudieran impulsar sus demandas. 
Tampoco se ha podido conocer de 
parte de sus directivas los planes a 
futuro para aproximar la 
implementación de sus demandas y 
propuestas.  
 
Es decir, que no se puede dar 
cuenta de la implementación del 
resultado de redes, alianzas e 
incidencia (Producto 1.3 PRODOC) 
más allá de la participación de la 
propia Red, la que hasta el 
momento actúa por separado de 
otras organizaciones indígenas. 
 
Por otra parte, respecto del 
Producto 1.4 (PRODOC) que se 
refiere a la Comunicación para el 
cambio social, se puede decir que 
hay dos líneas de trabajo en este 
sentido: la de la Red I’x B’alam y la 
del diplomado con periodistas.  
 
Desde la Red se han hecho 
esfuerzos por visibilizar su trabajo a 
través de sus propios medios 
virtuales (páginas web y perfil de 
FB); también se han conseguido 
alianzas con medios de 
comunicación locales para difundir 
mensajes de forma abierta hacia 
otras mujeres o para tomadores de 
decisiones.  
 
El alcance ha sido limitado, puesto 
que la Red tiene una cobertura baja 
por medio de sus propios medios 
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17 A la fecha, la página web de la Red I’x B’alam reporta poco más de las 4,600 interacciones (una visita puede tener varias interacciones). La publicación más reciente tiene tres 
meses y la frecuencia de publicaciones es espaciada. Su perfil de Facebook es seguido por poco más de 1,100 perfiles y la mayor parte de sus contenidos son mensajes de 
positivismo que hablan poco sobre el trabajo de la Red. 

virtuales17. La información que se 
circula alcanza a una delimitada 
población. Mientras que los 
convenios con radios comunitarias 
han sido débiles, posiblemente 
porque los servicios de difusión se 
han pedido como colaboración.  
 
Sobre el diplomado para periodistas 
ha habido un esfuerzo por formar la 
opinión pública desde una 
perspectiva intercultural, con el 
desarrollo de un diplomado de 
periodismo intercultural dirigido a 
periodistas vinculados a medios de 
comunicación departamentales y 
nacionales en el cual se han 
colocado temas de interés para los 
periodistas, así como, en menor 
parte, temas referidos a los 
derechos de la niñez y a la 
multiculturalidad. Este diplomado 
alcanzó la meta propuesta en el 85 
% (51 de 60). Quienes terminaron el 
proceso cuentan con mayores 
conocimientos sobre los derechos 
humanos y los derechos de los 
pueblos indígenas, entre otros 
temas.  
 
Es opinión de la evaluación que la 
carga curricular (que se vio reducida 
por las condiciones de la pandemia 
y el arranque posterior a lo 
inicialmente previsto) privilegió la 
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18 El diseño del Diplomado para periodistas coloca cuatro áreas de formación: Realidad nacional, Principios básicos del periodismo, Periodismo digital, y, Ética y técnica periodística, 
además de dos talleres con orientación práctica. Solo la primera de las áreas reporta el abordaje de contenidos sobre los derechos humanos, género, niñez y juventud, derechos 
de los pueblos indígenas y otros asociados. Las otras áreas están enfocadas en habilidad técnicas y conocimientos propios de la acción periodística. En cuanto a los talleres solo en 
uno de ellos se menciona la identificación de historias sobre educación, como una de tres acciones a desarrollar. No se ha podido identificar trabajos generados que se refieran al 
abordaje de los derechos de los pueblos indígenas como para establecer la proporción que estos representaron.   

formación técnica y uso y dominio 
de los recursos tecnológicos más 
que la formación sobre la realidad 
nacional, la situación de derechos 
humanos la violencia y en especial 
los derechos de los pueblos 
indígenas18. 
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Componente 3. Participación política  

 

El componente de Participación Política de los Pueblos Indígenas se propuso continuar con tres acciones principales: formación política de los 

pueblos originarios, incidencia en los planes municipales y nacionales en materia de derechos individuales y colectivos, específicamente en temas 

entre los que se encuentran la defensa del territorio, el cuidado y protección de la madre naturaleza, el Estado plural, los planes de desarrollo 

municipal, las experiencias éxitos de salud dentro de la cosmovisión Maya y en general las demandas y necesidades de los pueblos indígenas; y 

finalmente, la comunicación estratégica para la promoción de la participación política de los pueblos indígenas.  Todo ello a través de tres acciones 

estratégicas: formación, incidencia política municipal y nacional, y la inclusión de algunos casos de seguimiento a nivel jurídico en el marco de la 

justiciabilidad. 

 

Con relación al Programa de Formación Política e Incidencia Oxlajuj Q’anil, se evidencia que las 6 socias coparte del componente, tuvieron 

participación activa en la actualización, validación y socialización del documento y la malla curricular del Programa. El diplomado en la práctica se 

implementó mediante una subvención-acuerdo con la Universidad Rafael Landívar, que realizó la formación política en coordinación con las socias 

coparte, distribuidas a nivel nacional, con participación de los pueblos: Pocomchi’, Kaqchikel, Tz’utujil, Mam, Ixil y Xinka (194 participantes en total, 

distribuidos de la siguiente manera: Quiché 28, San Marcos 37, Santa Rosa 43, Quetzaltenango 33, Alta Verapaz 34, y Sololá 19; del total hubo una 

participación mayoritaria de mujeres, alcanzando un 64.4%). Además, las socias coparte fueron quienes seleccionaron a las y los facilitadores-

docentes de los módulos, los cuales debían llenar un requisito académico necesario, así como el conocimiento de la región en la que se desenvolvió. 

 

En el marco de la incidencia política, las distintas socias coparte locales y regionales se propusieron realizar la actualización y construcción de 

agendas municipales de incidencia en temas de derechos de pueblos indígenas y especialmente el derecho de defensa del territorio, mientras que 

a nivel nacional se buscó la actualización de la Agenda Política de los Pueblos Indígenas y la implementación de la Política Nacional de Comadronas. 

En ambos niveles, tanto en lo municipal como lo nacional, se tenía contemplada la realización o actualización de las agendas, y en la medida de 

las posibilidades su implementación, lo cual no se logró en su mayor parte por el cierre de espacios políticos y las limitaciones provocadas por la 

pandemia, que enfocó los esfuerzos de gobierno en otras prioridades. 

 

En el ámbito de incidencia a nivel nacional se trabajó con dos socias coparte: Convergencia Wakib’ Kej y ASECSA, las cuales desarrollaron acciones 

a nivel local, regional y nacional. Mientras que, a nivel municipal, se trabajó con un total de 28 municipios y se entregaron planes de incidencia 
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municipal, en modo de planes de desarrollo para cada municipio, para la región Xinka en Santa Rosa, y para la región Garífuna en los municipios 

de Puerto Barrios y Livingston, los cuales fueron entregados en actos públicos a los alcaldes municipales.  

 

En cuanto a las acciones de comunicación, desde el PNUD se actualizó el plan de comunicación, y a nivel de cada una de las coparte se hicieron 

planes locales propios de comunicación, lo cual incluía las adecuaciones, traducciones y transmisiones a nivel municipal. 

 

En cuanto a la justiciabilidad, es importante remarcar que la planificación incluía la posibilidad para que las socias coparte en sus propuestas de 

proyectos incluyeran el componente de justiciabilidad en sus acciones, a lo cual sólo dos socias incluyeron planteamientos en este eje, ya que 

indicaron que no tenían la experticia ni el interés para realizar acciones en este producto. 

 

Este componente trabajó en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Santa Rosa, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché y con dos 

intervenciones de nivel nacional. 

 

  



           www.cideal.org 

 
 

68 

 

 Cambios alcanzados Estrategias de implementación Marco de resultados Gestión del componente 
P

er
ti

n
en

ci
a

 

En cuanto a pertinencia, el 
componente de Participación 
Política, en sus acciones, 
especialmente las de formación e 
incidencia, ha respondido a las 
necesidades y prioridades del 
contexto político, económico y 
social, para las organizaciones y 
autoridades indígenas, puesto 
que ha permitido el 
empoderamiento y desarrollo de 
capacidades en las nuevas 
generaciones y liderazgos a nivel 
comunitario y municipal.   
 
Esto se sustenta en las respuestas 
otorgadas por las propias 
organizaciones y autoridades 
entrevistadas, que consideran la 
lucha por la defensa del territorio 
como prioritaria y una necesidad 
urgente para todos los pueblos y 
organizaciones, así como la 
formación de cuadros que puedan 
acompañar a las autoridades y 
que, en los próximos años, 
permitan un cambio generacional. 

Las estrategias de sostenibilidad 
implementadas por las socias 
coparte responden a las 
necesidades y prioridades como 
organización, que a la vez buscan 
avanzar en las luchas reivindicativas 
en sus propios territorios, luchas 
políticas a nivel municipal y 
regional, así como de las propias 
autoridades indígenas. 
  
Las estrategias fueron pertinentes y 
también de adecuaron a las 
circunstancias derivadas de la 
pandemia.  
 
Se entiende que al componente dio 
lugar a la iniciativa de las socias 
parte y que estas pudieron adecuar 
sus planes y acción a lo que 
consideraron más adecuado para 
avanzar hacia el alcance de los 
resultados esperados.  
 
De hecho, las socias coparte han 
mostrado su valoración positiva 
hacia la acción de acompañamiento 
del Programa y específicamente del 
componente.  

Los resultados obtenidos 
responden a las necesidades y 
prioridades de las socias coparte, 
dado que fueron construidos de 
manera conjunta y en consulta 
con las propias organizaciones. 
   
Algo importante es que la 
mayoría, casi la totalidad de las 
socias, vienen apoyadas por el 
Programa desde las fases 
anteriores, por lo que la 
continuidad de las acciones ha 
sido exitosa. Esto permitió que se 
pudieran continuar las acciones 
de incidencia, las acciones de 
comunicación y especialmente el 
proceso formativo iniciado en 
fases anteriores. Para algunas 
organizaciones ha sido un proceso 
que partió de lo comunitario y que 
ahora está llegando al nivel 
municipal y que ha servido para 
generar una base social y un 
empoderamiento de las 
autoridades. 
 

Los mecanismos implementados 
a nivel programático, financiero y 
administrativo fueron 
congruentes y pertinentes con 
las capacidades y necesidades de 
las socias coparte, dando 
autonomía para la 
implementación de sus acciones 
y contratación de sus consultores 
y expertos.  No hubo ningún tipo 
de recomendación en función de 
la pertinencia del modelo por 
parte de las socias coparte. 
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El componente logró un alto 
porcentaje de la participación 
esperada en el proceso de formación 
Oxlajuj Q’anil. Se logró la participación 
de 194 personas sobre una meta de 
224, lo que implica un 87 %.    
 
Desde el punto de vista del desarrollo 
de los contenidos hubo que realizar 
ajustes derivados del cambio de 
modalidad de entrega (de presencial a 
virtual), lo que no permitió el 
desarrollo pleno de temas sobre 
enfoque de pueblos indígenas.  
 
Es importante mencionar que, gracias 
a que la URL ya contaba con una 
plataforma en línea donde tenía 
montado el curso, se logró realizar de 
manera virtual y de respuesta rápida 
ante la pandemia.  
 
De igual manera, la incidencia que se 
quería lograr por parte de las socias 
coparte a nivel municipal tampoco se 
pudo realizar en su totalidad. Hubo 
municipalidades, al menos en 
Quetzaltenango que hubo 4 
municipalidades de 8, y en otros 
departamentos en similar porcentaje, 
que no concedieron el tiempo para 
conocer las reivindicaciones de los 
pueblos respecto al territorio.  
 

Las socias coparte no han iniciado 
acciones concretas para el 
seguimiento de los procesos, 
solamente han puesto dentro de 
sus prioridades y planes 
estratégicos el seguimiento a la 
incidencia a nivel municipal y otras 
de carácter comunitario o regional.  
 
Pero todavía no mencionaron 
acciones concretas de seguimiento, 
ni logros en materia de los cambios 
deseados, especialmente en la 
temática de defensa del territorio, 
dado que según indica la 
coordinación, los planes de 
incidencia siguen siendo todavía 
orientaciones hacia el futuro. 
 

Cada una de las socias considera 
importante el fortalecimiento 
institucional derivado del modelo 
de gestión, dado que permitió 
asegurar los fondos para mantener 
un equipo mínimo, permitió la 
dotación de equipo tecnológico 
para responder a las necesidades de 
la pandemia, así como el fortalecer, 
actualizar y evaluar sus planes 
estratégicos institucionales, y 
especialmente de incidencia 
política en materia de lucha por el 
territorio de los pueblos indígenas. 
Todas las organizaciones tuvieron la 
posibilidad de fortalecer sus 
procesos durante una etapa 
compleja de la pandemia. 
 
La evaluación realizada en línea, en 
la que respondieron 44 de 194 
participantes del diplomado (23 %, 
y el 25 % de los 179 que 
concluyeron), refleja alta 
satisfacción de los contenidos y 
aprendizajes desarrollados. Existen 
algunos participantes que califican 
al 50 % los resultados y la 
satisfacción respecto al proceso, en 
algunos aspectos muy específicos, 
por ejemplo, en lo relativo a la 
modalidad virtual. 
 
Se contó con una participación 
amplia por departamento: 194 en 
total, Quiché 28, San Marcos 37, 
Santa Rosa 43, Quetzaltenango 33, 

Las socias coparte se han 
fortalecido en función del 
avance en sus planes 
estratégicos, así como en la 
formación de sus cuadros y 
proyección territorial, aunque 
las estrategias de sostenibilidad 
han sido propias de las socias 
coparte, más que del Programa 
como tal.  En ningún caso, las 
socias han mencionado la 
estrategia del Programa como 
relevante en sus seguimientos; 
todas tienen claridad en seguir 
desarrollando sus acciones a 
través de la búsqueda de 
nuevos financiamientos y 
coordinaciones 
interinstitucionales.  
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Alta Verapaz 34, y Sololá 19. Hubo 
una participación mayoritaria de 
mujeres, alcanzando un 64.4 %, es 
decir 125 mujeres. El desempeño 
del proceso fue muy satisfactorio y 
de alto nivel, se contó con docentes 
de buen nivel, así como lecturas, 
tareas y acciones de campo que 
permitieron que se apropiaran de 
los contenidos. 
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Las socias coparte de este componente 
contaron con los recursos suficientes y 
apropiados para la contratación de 
docentes, asesores, consultores y 
equipo técnico para la implementación 
de las acciones y el logro de sus 
resultados. Las dificultades se debieron 
más que nada a cuestiones de tiempo, 
limitaciones y restricciones derivadas 
de la pandemia y dificultades de 
interlocución con el Estado.  
 
Se logró la construcción y actualización 
de agendas políticas municipales para 
la incidencia en diversas materias 
vinculadas con los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas, así como en acciones de 
comunicación a nivel de todo el 
territorio de cobertura, incluyendo 7 
departamentos y 5 comunidades 
lingüísticas mayas, xinka y garífuna; 
todo ello con los recursos del proyecto, 
que permitió tener esta proyección y 
presencia local y regional. 
 

Cada una de las socias coparte 
cuenta con planes estratégicos en 
los que se incorporaron elementos 
centrales y fundamentales iniciados 
con el apoyo del Programa, lo que 
permite asegurar que las 
estrategias han sido eficientes.  
 
De esa cuenta, todas las socias 
aseguraron que continuarán con los 
procesos y consideran fundamental 
el aporte dado por el Programa para 
continuar con sus luchas, en 
algunos casos, hacia la construcción 
de un Estado Plurinacional. 
 
La estrategia de implementación ha 
implicado una distribución 
presupuestaria de la siguiente 
manera: pago de personal del 
componente y costos indirectos: 28 
% de acuerdo con lo planificado en 
2020, y para la implementación de 
acciones: 72 %.  
 
La distribución proporcional entre 
los productos es la siguiente: 1.1. 
Formación y capacitación: 59 %); 
1.2. Redes, alianzas e incidencia: 7 
%); Justiciabilidad: 1 %; 1.4. 
Comunicación para el cambio 
social: 8 %; y 1.5. Gestión de la 
estrategia Unidos en acción del 
Programa Conjunto: 25 %).  
 

Los recursos proporcionados a las 
socias coparte fueron congruentes 
con las necesidades y acciones 
implementadas, se hicieron las 
modificaciones necesarias y hubo la 
flexibilidad requerida según el 
contexto.  
 
El cambio hacia modalidades 
virtuales hizo que los recursos 
alcanzaran para más acciones, 
además que permitió, en algunos 
casos la continuidad y culminación 
del proceso por parte de personas a 
las que usualmente el tiempo y la 
distancia no les permite concluir los 
procesos; por otro lado, dejó fuera 
a algunas personas que no tenían la 
suficiente experiencia ni apoyo para 
realizar el proceso de manera 
virtual (entre ellos algunas 
participantes de la Red Nacional de 
Comadronas). Se realizaron las 
acciones necesarias para que los 
recursos se enfocaran en las 
necesidades que cada contraparte 
presentó, según los procesos 
realizados y el nivel de avance en 
cada región. 

Los recursos del Programa y la 
flexibilidad que tuvieron con los 
presupuestos de las socias 
coparte, respondieron a las 
necesidades de la pandemia y 
del cumplimiento de las metas 
trazadas, en función de los 
derechos priorizados. Esto 
permitió continuar con los 
procesos, asegurar la 
conectividad de los titulares de 
derechos, asegurar resultados y 
especialmente garantizar el 
derecho a la formación política 
de los pueblos indígenas.  
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Esta distribución coloca el énfasis 
notoriamente en el producto 
relativo al acceso a la justicia.  
 
Esta distribución coloca claramente 
el énfasis en los procesos de 
formación y capacitación en 
correspondencia con lo que el 
componente se propuso.  
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La totalidad de las socias coparte 
aseguran contar con estrategias y 
mecanismos para continuar con los 
procesos iniciados y resultados 
alcanzados con el apoyo del Programa, 
una vez concluido el mismo.  Esto se 
debe a que todas las socias coparte han 
incorporado dentro de sus planes 
estratégicos la lucha por el territorio, 
así como la formación de cuadros 
políticos.  Esto se refuerza con el apoyo 
de otros donantes en estos planes. 
 

Realizar procesos de incidencia ante 
las autoridades municipales y otras 
instituciones e instancias del 
Estado, permite asegurar que la 
sostenibilidad de los procesos se 
mantenga en algún momento con la 
intervención del Estado, a través de 
políticas públicas y programas que 
afiancen la garantía de los derechos 
y la exigibilidad del cumplimiento 
de estos.  Todas las socias coparte, 
tienen como referente de 
incidencia a la municipalidad y a 
otras instancias del Estado. 
 
Algunas organizaciones consultadas 
manifestaron que no estaban 
seguras de que la “Alianza Kab’lajuj 
Imox” fuera la mejor estrategia. No 
obstante que esta surgió de la 
propia iniciativa de las socias 
coparte.  
 
Sin embrago, el componente ha 
facilitado y acompañado otros 
espacios de articulación y alianzas 
que pueden suplir el aporte que 
habría podido ofrecer la referida 
alianza.  

Las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas del Programa se 
consideran replicables por las 
organizaciones de los pueblos 
indígenas y/o sociedad civil en 
general, especialmente el trabajo 
en redes, así como el trazar metas 
comunes distribuidas a nivel 
territorial.  
 

Se considera importante seguir 

impulsando programas en los que 

las organizaciones de pueblos 

indígenas puedan implementar sus 

propias acciones de incidencia y 

formación hacia la 

autodeterminación y la lucha por el 

Estado plurinacional como lo han 

indicado algunas socias. 

Establecer procesos formativos 
y de incidencia de manera 
coordinada entre distintas 
socias coparte permitió tomar 
acciones comunes y 
consensuadas en situaciones 
coyunturales, como fue la 
pandemia en este caso.  
 
Todas las socias coparte se 
sintieron acompañadas y 
apoyadas por las otras 
organizaciones frente a las 
dificultades que se tuvieron que 
enfrentar en estos dos años de 
pandemia. Este tipo de acciones 
puede servir para impulsar 
programas conjuntos en 
distintas regiones o a nivel 
nacional y con objetivos 
comunes. 
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Las y los titulares de derechos aseguran 
estar en mejores condiciones para 
ejercer sus derechos como parte de los 
pueblos indígenas, así como contar con 
herramientas para el ejercicio de la 
participación política desde un enfoque 
de transformación social.  
 
En general han valorado muy bien el 
proceso de formación y 
acompañamiento dado durante el 
Programa, tanto en la parte temática, 
como en la calidad de los docentes y 
asesores, así como el acompañamiento 
y vinculación con las autoridades 
indígenas.   
 
Socias coparte fortalecidas significa un 
cambio importante y con sentido de 
impacto si se tiene en cuenta que la 
capacitación queda como un capital 
para cada socia y que podrá 
aprovecharse en el futuro.  
 

Todas las acciones del componente 
han contribuido directa y 
significativamente al ejercicio de los 
derechos de los pueblos indígenas y 
especialmente al derecho a la libre 
autodeterminación dentro de sus 
territorios.  Esta consigna está bien 
apropiada por parte de las socias 
coparte, pero también por parte de 
las y los participantes del 
diplomado, las autoridades 
indígenas y los actores 
involucrados.  
 
Las acciones realizadas avanzan en 
dirección de la generación de 
condiciones para la consecución de 
impactos tanto a nivel local-
municipal, como departamental y 
nacional. Contribuyen con la 
generación de capacidades y con la 
definición de rutas para alcanzar 
impactos significativos.   

El cumplimiento en general del 
marco de resultados, a pesar de las 
limitaciones enfrentadas, abona 
hacia el impacto esperado, así como 
el avance en las luchas y planes 
estratégicos de largo plazo de las 
socias coparte involucradas. 
 
El programa formativo Oxlajuj 
Q’anil fue implementado por la URL, 
pero los contenidos y el diseño 
metodológico fueron preparados 
por especialistas seleccionados por 
las propias organizaciones 
indígenas, así como revisados y 
construidos de manera colectiva y 
en consenso. 
 
El diseño buscaba ser un modelo 
hibrido, que pudiera tener 
momentos presenciales, momentos 
virtuales y actividades de aplicación 
en el campo, por lo que se tenía una 
intención de integralidad en el 
aprendizaje.  La pandemia no 
permitió su realización según el 
diseño, pero sí en cuanto a 
contenidos. 

El modelo de gestión facilitó el 
alcance de los resultados, 
especialmente en materia de 
formación política del pueblo 
maya con un reconocimiento 
universitario, vinculación entre 
teoría y práctica y una fuerte 
articulación con las autoridades 
indígenas comunitarias y 
municipales.  
 
Este proceso fue exitoso según 
las socias coparte y los grupos 
de participantes entrevistados. 
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11.1 Análisis por componente  
 

11.1.1. Análisis del componente de Acceso a la Justicia 

 

El componente de Justicia ha avanzado en una línea de consolidación de procesos que vienen de fases 

previas, lo que responde a la realidad y la propia naturaleza del sistema de justicia de Guatemala. Se 

considera que ha sido una decisión acertada la de fortalecer los procesos que venían en curso, tanto 

porque el período de la fase III no habría sido suficiente para iniciar casos nuevos y concluirlos, como 

porque casos anteriores han tenido continuidad en etapas de sentencias y/o ejecución de sentencias. 

  

Se destacan los resultados positivos que este componente ha conseguido en materia de sentencias y 

resoluciones legales en torno a casos jurídicamente complejos, que contribuyen a crear precedentes a 

la vez que hacen avanzar los derechos de los pueblos indígenas y ganar espacio dentro del ordenamiento 

de aplicación de la justicia.  

 

Un elemento fundamental de análisis es el contexto adverso, incluso regresivo frente a los derechos 

fundamentales, imperante en la realidad guatemalteca. Los escenarios actuales no son favorables al 

avance del acceso a la justicia para los pueblos indígenas, a pesar de lo cual, el Programa ha conseguido 

resultados. 

 

Estos esfuerzos tienen un buen complemento con los procesos de formación sobre litigio estratégico 

con enfoque de derechos humanos. La articulación con la Universidad de San Carlos, específicamente 

con los centros regionales de Quetzaltenango e Izabal, se considera un acierto en la medida que 

formaliza los procesos y mantiene el carácter académico que no afecta el desarrollo temático que es el 

interés principal del componente, permite regionalizar el Programa y abrir espacios en el mundo 

universitario para la formación en materia de derechos de los pueblos indígenas y de litigio estratégico 

con enfoque de derechos humanos, lo que hace a la sostenibilidad del proceso impulsado por el 

Programa.  

 

A esto se suma que la valoración de las y los participantes de las cohortes cubiertas en la fase III, señala 

un muy alto nivel de satisfacción con el proceso y una valoración igualmente positiva sobre los aspectos 

fundamentales del mismo como son el desarrollo curricular, la capacidad de la docencia, los recursos de 

apoyo, entre otros.  

 

Esta evaluación entiende que la línea de trabajo sobre formación de redes, articulación e incidencia ha 

sido bien trabajada en aprovechamiento de la experiencia previa de OACNUDH y en dirección de 

fortalecer los procesos de incidencia en materia de justicia.  
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Por su parte, las acciones de comunicación han fortalecido los mismos procesos jurídicos y de litigio 

estratégico. Se valora que la acción de comunicación ha tenido un sentido claro de incidencia y apoyo a 

los procesos jurídicos, así como de posicionamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Hay que 

tener presente que más allá de la acción jurídica y judicial, los escenarios de la incidencia por los 

derechos de los pueblos indígenas está rodeada de un contexto político, social y cultural que 

posiblemente incide en los hechos concretos sobre los que trabajó el componente; desde esa lectura, el 

trabajo de comunicación es muy importante porque ayuda a configurar nuevos marcos de interpretación 

social respecto de la existencia y plena validez de los derechos de los pueblos indígenas, lo que 

contribuye a generar un mejor entorno.  

 

Por otra parte, un aspecto que merece ser señalado es la escasa articulación con los otros dos 

componentes del Programa, cuestión común para todos los componentes; a partir de la información 

recabada y analizada, se deduce que la articulación y la coordinación entre componentes, y en terreno 

entre actores organizados, ha sido escasa, lo que ha reducido la posibilidad de construcción de mejores 

sinergias y de darle al Programa un mayor sentido de conjunto.  

 

 

11.1.2. Análisis del componente de Educación con Identidad Cultural  

 

El componente de Educación resulta clave para el Programa y para el reconocimiento de los derechos 

de los pueblos indígenas en el ámbito de la educación. Los derechos de los pueblos indígenas están 

recogidos en el ordenamiento legal del país y en los instrumentos internacionales ratificados y de los 

cuales el país es partícipe. En contraste y pese a ello, la política educativa del país tradicionalmente ha 

evitado su abordaje y ha reducido su compromiso al escenario de la EBI, que, con el paso del tiempo, 

desde las organizaciones de los pueblos indígenas se entendió como una puerta de llegada al conjunto 

del sistema educativo, más allá del mero ámbito lingüístico.  

 

A pesar de la claridad de los mandatos, el sistema educativo recurrentemente ha encontrado la forma 

de minimizar el abordaje de los derechos humanos y en particular de los derechos de los pueblos 

indígenas, e incluso de delimitar las acciones de la EBI. El sistema escolar sigue propiciando la 

subutilización de los idiomas indígenas y la sobre posición del español, esto a pesar de que los Acuerdos 

de Paz dieron lineamientos concretos al respecto, que se emitió la Ley de Idiomas Nacionales, y que la 

Reforma Educativa trazó una ruta para un sistema multicultural y plurilingüe. Sin embargo, la EBI tiene 

presupuestos muy por debajo de sus necesidades y las acciones que impulsa están fuera de las 

prioridades de la política educativa y desprovistas de condiciones para el avance.  

 

Estos antecedentes procuran destacar la importancia capital que la educación tiene en relación con el 

conjunto de los derechos de los pueblos indígenas, en tanto derecho en sí y también como movilizador 
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de otros derechos, y la oportunidad que ha representado el Programa Maya a lo largo de sus tres fases 

para visualizar y poner en agenda la situación descrita.  

 

En ese escenario, el Programa ha concentrado los esfuerzos de la fase III en una sola coparte, la cual 

proviene de la fase II y a la que se ha apoyado desde su surgimiento como organización, en su formación 

y constitución legal, así como en diversos procesos de capacitación. La decisión de trabajar con una sola 

coparte se basa en un razonamiento que se produce en el propio inicio de la fase III, a pesar de que 

originalmente se había considerado contar con más socias coparte. Este razonamiento está basado en 

los siguientes argumentos ofrecidos por UNICEF: 

La Red I´x B´alam fue seleccionada para la implementación de la Fase III del Programa Maya, 

por  ser una organización de base comunitaria, por el área geográfica y lingüística  de influencia en 

los departamentos de Quetzaltenango (Mam), Totonicapán, Sololá (K’iche’), Sololá 

(Kaqchikel, K’iche’, Tz’utujil)  y Alta Verapaz (Poq’omchi’  y Q’eqchi’), para impulsar a 

organizaciones de mujeres indígenas, incrementar su empoderamiento y su capacidad de gestión 

de proyectos para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente del derecho 

a educación bilingüe intercultural y el derecho de las mujeres indígenas a participar en espacios de 

liderazgo.  

 

Desde el análisis de la evaluación la coparte seleccionada tiene un perfil que responde a lo que se 

propuso el Programa en términos de apoyar el protagonismo de las mujeres indígenas y su 

empoderamiento. Desde ese punto de vista la selección se considera adecuada. Además de que, como 

se ha reflejado en la tabla previa de criterios de la evaluación, la coparte se encuentra constituida y 

accionando, y sus esfuerzos son meritorios a pesar del contexto adverso desde todo punto de vista.  

 

Sin embargo, la evaluación encuentra necesario reflexionar sobre la conveniencia de la decisión de haber 

basado la fase III en el trabajo con una sola coparte, organización joven con mucho camino por recorrer 

y sin la experiencia suficiente para impulsar los grandes propósitos de favorecer el cumplimiento de 

derechos de los pueblos indígenas. Esto se traduce en que el componente pierde capacidad de incidencia 

en el conjunto del sistema educativo, más allá de algunos logros en el ámbito local o municipal.  

 

Una estrategia que hubiera considerado el apoyo a la coparte elegida, y a la vez se hubiera apoyado en 

otros actores organizados y con trayectoria en la exigibilidad de derechos de los pueblos indígenas, 

previsiblemente habría ofrecido mayores garantías en orden de alcanzar el objetivo de impacto 

esperado por el Programa: “Para 2021 los pueblos indígenas de las áreas priorizadas han avanzado hacia 

el ejercicio pleno de sus derechos a la justicia, a la educación y la participación política con enfoque de 

derechos, de género e interculturalidad en el marco de la construcción de un Estado pluricultural y 

democrático de derecho”.  
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Como consecuencia de esta línea de acción, incluso la sentencia de EBI, apoyada por los alcaldes 

indígenas de cuatro territorios de Sololá y por la propia Red I’x B’alam, se encuentra sin avances 

relevantes, la estrategia ministerial de prolongar las conversaciones sin resultados está prevaleciendo y 

las autoridades indígenas, titulares de derechos que representan a comunidades también titulares de 

derechos, se encuentran con limitadas herramientas y mecanismos de incidencia, y sin vinculación con 

otros actores que podrían haber impulsado su trabajo que resulta estratégico en el escenario antes 

descrito. En el momento actual no hay concreciones y no se ha podido encontrar argumentos para 

suponer que la implementación de la sentencia se dará en el corto plazo.  

 

Respecto de la Red I’x B’alam, el análisis de la evaluación es que se trata de un grupo muy valioso y que 

merece ser apoyado, al tratarse de mujeres indígenas de base que viven la realidad del país desde 

posiciones de desventaja por ser indígenas, mujeres y vivir, en muchos casos, por debajo de la línea de 

pobreza, con todas las implicaciones que esto supone en la estructura social y política del país. Además, 

se puede notar en las mujeres integrantes el empoderamiento que han logrado y su satisfacción por ser 

parte de esta Red.  

 

No obstante lo expresado, es un grupo que aún necesitará acompañamiento y al que le tomará un plazo 

lógico estar en condiciones de ser un actor con capacidad de incidencia más allá de lo local. Por ahora, 

su interlocución con otros actores es muy baja e incluso su conocimiento del medio educativo resulta 

limitado. Estas son razones para continuar apoyando su proceso.  

 

Por último, como ocurre con los otros componentes, es necesario señalar la escasa articulación y 

coordinación entre componentes, lo que ha sido una característica común a pesar de la experiencia de 

las fases anteriores y de recomendaciones formuladas al efecto.   

 

 

11.1.3. Análisis del componente Participación Política  

 

Este componente avanzó en dirección de consolidar procesos derivados de la fase II. Tuvo énfasis en el 

desarrollo de capacidades en incidencia política, a través del desarrollo de un proceso formativo 

coordinado con la Universidad Rafael Landívar, y en la conformación de redes y alianzas que fue un 

mecanismo de trabajo constante, desarrollado con el correspondiente margen de decisión por cada 

socia coparte. 

 

La formación ha sido importante y bien valorada por las y los participantes en sus componentes centrales 

como son el diseño curricular, la capacidad docente, los recursos de apoyo, entre otros. A través de 

entrevistas y grupos focales con las y los participantes, se evidencia que se avanzó en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades para ejercer su derecho a la participación política con enfoque de derechos, 
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género e interculturalidad, aunque según la mayoría de las y los consultados, hizo falta más práctica y 

trabajo de campo, que la pandemia no permitió.   

 

Por otra parte, pudieron sortear las dificultades que se derivaron de la pandemia y el traslado a la 

modalidad completamente virtual supuso un aprendizaje en sí mismo para quienes participaron, 

incluyendo líderes comunitarios poco familiarizados con el escenario de la virtualidad. En la práctica, 

hubo que sortear distintos obstáculos para enfrentar estas limitaciones y, aunque no todas las personas 

pudieron aprender en la misma medida en la que se esperaba que sucediera en la modalidad presencial, 

es un mérito que el programa formativo haya continuado y consiguiera finalizarse. 

 

Este componente tuvo un trabajo importante en el proceso de construcción de agendas políticas (a nivel 

nacional, departamental y municipal), las cuales se revisaron, actualizaron y pusieron en marcha según 

el contexto de cada municipio, con un importante nivel de participación y apropiación de las socias 

coparte. Se valora que los procesos se dieron tan participativamente como fue posible, en un escenario 

también afectado por las restricciones derivadas de la pandemia. En muchos casos, las agendas 

quedaron como rutas para la incidencia y para la gestión de nuevos proyectos para las socias coparte y 

las organizaciones comunitarias/autoridades indígenas. 

 

El componente se desarrolló sobre la base de la promoción de la articulación y el fortalecimiento de 

redes y alianzas. Este aspecto se plasmó en los distintos niveles desde lo local hasta lo nacional y es 

importante subrayar que las socias coparte eligieron participar de forma voluntaria en tales espacios.  

 

En ese sentido hay un importante papel de coordinación que ha constituido una fortaleza y que genera 

condiciones para continuar impulsando demandas en razón de los procesos de participación política y 

exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas.  

 

Por otra parte, las socias coparte tuvieron términos de referencia que incluían la posibilidad para que 

en sus propuestas de proyectos incluyeran el componente de justiciabilidad en sus acciones. De manera 

que pudieron elegir al respecto. Dos socias coparte lo incluyeron en sus procesos de trabajo.  

 

En el marco del componente se desarrolló un amplio trabajo de comunicación para el cambio social, que 

se apoyó en convenios con radios locales y que permitió enviar mensajes a la población en general en 

clave de exigibilidad de derechos. Todas las organizaciones tuvieron la oportunidad de tener presencia 

a través de radios locales y aprender a generar la movilización de medios en función de un tema.  

 

Cabe destacar dos aspectos sobre los que se considera que los logros no se dieron en la forma y medida 

en que se esperaban: por una parte, la incidencia en actores políticos, como las 

municipalidades/alcaldes, donde se chocó con la negativa o la falta de respuesta, que encontró en los 

efectos de la pandemia motivos para postergar el establecimiento de condiciones de diálogo con 
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resultados; de esta manera, la incidencia ha sido menor que las expectativas que se tenían, aun 

considerando que la acción de incidencia política en todos los casos es incierta y expuesta a múltiples 

factores no controlables. Se estima que en más de la mitad de los municipios no fue posible presentar 

las agendas a los respectivos concejos municipales, y en algunas solo se tuvo una reunión, pero no hubo 

ningún tipo de apropiación, lo cual queda como un gran reto para todas las socias coparte. 

 

El otro aspecto pendiente que se puede identificar es la escasa articulación entre componentes. 

Solamente en algunos casos muy específicos y localizados se pudo coordinar o compartir acciones con 

los otros componentes del Programa.  

 

Fuera de esto, el componente ha avanzado en los procesos previstos, como se ha mostrado en las 

respectivas tablas que analizan desde el punto de vista de cada uno de los criterios de la evaluación.  
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11.2. Análisis del alcance del PRODOC  

 

Aquí se presentan dos tablas que analizan los alcances del PRODOC en la fase III. Se trata de matrices 

analítico-valorativas sobre la implementación: 

• Matriz de estrategias con titulares de derechos; 

• Matriz de resultados generales por estrategias de implementación.  

 

Para mayores precisiones puede consultarse la tabla en anexos que identifica los porcentajes de alcance 

de cada uno de los indicadores.  

 

Matriz de implementación de estrategias con titulares de derechos  

 

Estrategia con 

titulares de derechos 

Lo que se esperaba según 

PRODOC 

Observaciones sobre lo que se alcanzó 

Formación 

sistemática, integral y 

flexible  

Se diseñará un proceso 

de formación de 

manera integral desde 

la perspectiva de 

acceso a la justicia, 

educación y 

participación política 

con enfoque de 

derechos, género y 

multiculturalidad 

 

• Participación de 

titulares de derechos 

en diseño e 

implementación 

• Colaboración de 

universidades 

• Aplicación práctica 

• Énfasis en 

participación de 

mujeres y jóvenes 

indígenas 

• Todos los componentes han fortalecido las 

capacidades técnicas de las organizaciones 

coparte. Cada una con sus propios métodos 

(programas, diplomados, talleres, clínicas). 

• Destaca en el programa de incidencia que la 

formulación, revisión y adaptación de los módulos 

y diplomado en general fuera participativa, hasta 

para la propuesta de docentes. 

• Resulta sumamente valioso que en todos los 

procesos se involucraran universidades (CUNOC, 

URL, CUNIZAB, Universidad Panamericana) como 

mecanismo de sostenibilidad para que se puedan 

replicar las capacitaciones en el futuro. 

• También resultó importante que se desarrollaran 

cursos de formación de formadores. 

• Se destaca la adaptabilidad tanto de los impulsores 

como de los participantes para que los procesos se 

llevasen a cabo totalmente de manera virtual, lo 

que implicó numerosos retos para todos. Los 

informes dan cuenta que se está construyendo con 

el CUNOC una versión asincrónica del Programa de 

Formación en Litigio Estratégico sobre Derechos 

Humanos de los Pueblos Indígenas con enfoque de 

Género para que pueda ser utilizado en el futuro. 
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• En el componente 1 se superó el número esperado 

de participantes y el perfil correspondió a lo 

indicado en los TdR, en su mayoría mujeres y 

jóvenes que se autoidentificaron indígenas, de los 

pueblos K’iche’, Tz’utujil, Mam, Uspanteko y 

Garífuna y Afrodescendientes. 

• En el Diplomado de Incidencia, aunque la 

participación inicial superó el número previsto, las 

dificultades de conexión a internet hicieron que 

muchos no pudieran finalizar el diplomado. 

También la mayoría de los participantes fueron 

mujeres y jóvenes indígenas K´iché, Q´eqchi´, 

Pocomchi´, Ixil, Kaqchiquel y Mam. 

• 33 de los participantes en los programas de litigio 

estratégico fueron estudiantes universitarios, que 

se espera se conviertan en una generación de 

profesionales orientados y comprometidos con la 

defensa de los derechos de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes. 

• Un avance respecto a las fases anteriores fue que 

21 estudiantes pudieron desarrollar pasantías 

profesionales con autoridades, comunidades y 

organizaciones indígenas socias para apoyarlas con 

los casos de pueblos indígenas y fueran 

supervisados por el CUNOC mediante docentes 

contratados por el propio centro universitario. 

Incidencia, auditoría y 

verificación 

Se promoverá y 

facilitará el 

fortalecimiento y 

consolidación de las 

redes existentes y 

conformadas durante 

la Fase II del PMC 

• Redes 

• Alianzas y coaliciones  

• Participación en 

escenarios políticos, 

sociales y jurídicos a 

nivel local, municipal, 

departamental y 

nacional 

• El Programa ha fortalecido organizaciones de las y 

los titulares de derechos, les ha apoyado para 

visibilizar sus demandas y planteamientos, ha 

contribuido a fortalecer su interlocución con los 

portadores de obligaciones y ha fortalecido sus 

capacidades estratégicas.  

• Todas las socias coparte de OACNUDH, PNUD y 

UNICEF desarrollaron diálogos políticos con 

autoridades locales y en algunos casos autoridades 

nacionales.  

• Sin embargo, la interacción entre socias se dio 

principalmente en el ámbito del mismo 

componente, salvo casos puntuales de 

participación de alguna socia parte de un 

componente en programa de capacitación de otro; 

siendo pocos los casos, se entiende que esto puede 
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haber disminuido el potencial del Programa para 

incidir conjuntamente en el impacto esperado. 

• Destaca la reactivación de una mesa nacional 

bilateral entre el RIC, CUC y comunidades Q’eqchi’ 

de Sierra Santa Cruz sobre regularización de la 

tierra. En noviembre 2021 hubo resolución 

favorable del RIC en la que cambia criterios luego 

de muchos años de insistencia y permite la 

titulación de más de 600 caballerías en Sierra Santa 

Cruz. 

• Se activó una mesa a nivel departamental entre 

ACDIP, FONTIERRAS sobre regularización de las 

tierras en dos comunidades de Petén. 

• Se ha logrado establecer una ruta jurídica y 

actualmente se está en espera de resolución de la 

Procuraduría General de la Nación (PGN) sobre el 

caso Santa Elena Samanzana II. 

• La reactivación de redes municipales de mujeres se 

realizó en 25 municipios. La legalización en las 

municipalidades es un valor agregado. 

Justiciabilidad 

Se dará seguimiento a 

los litigios estratégicos 

y casos en proceso 

impulsados durante la 

implementación de las 

fases I y II del PMC 

• Implementación de 

sentencias 

• Nuevos casos de litigio 

estratégico 

• Sistematización de 

casos creando 

herramientas 

pedagógicas 

• Se destaca que OACNUDH lograra incorporar el 

monitoreo de los procesos de litigio estratégico, lo 

que permitió mantener una constante 

comunicación y seguimiento a los resultados y a las 

socias de la fase II. Sin ese apoyo, debido a los 

retrasos para el inicio de las acciones de este 

componente, quizá el impulso logrado en la fase 

anterior hubiese decaído ante la falta de apoyo.   

• OACNUDH brindó asesoría y asistencia técnica de 

forma remota a las socias coparte que llevan casos 

de litigio estratégico en los dos componentes y 

redes de litigio; se lograron realizar reuniones, 

clínicas jurídicas y clínicas especializadas sobre los 

casos y se realizó un monitoreo constante de la 

situación de las comunidades en el contexto de la 

COVID-19.  

• Se valora positivamente que ante la no continuidad 

del efecto 2 con portadores de obligaciones, 

OACNUDH, con fondos regulares, haya continuado 

brindándoles asistencia técnica para la 

implementación de las sentencias emitidas por la 

CC. 



           www.cideal.org 

 
 

84 

• 7 socias coparte de OACNUDH y 1 de PNUD son 

acompañadas directamente y subvencionadas para 

implementar su estrategia jurídica, social, política y 

comunicacional para el seguimiento de litigios 

estratégicos. Otras socias coparte son 

acompañadas indirectamente vía redes y alianzas. 

• Se destaca que se haya otorgado un grant a 

Protección Internacional para dar seguimiento a los 

casos de criminalización en contra de las socias 

coparte del Programa Maya por el derecho de 

defender sus derechos colectivos con enfoque 

intercultural y de género. 

• En el caso de Tejedoras, el Programa otorgó un 

grant a AFEDES para la implementación de las 

medidas de reparación emitidas en la sentencia de 

la CC en 2017. 

• La sentencia obtenida por la Red I´x Balam 

constituye un logro para las 20 comunidades 

incluidas en la demanda y establece una ruta para 

otros casos similares en el reclamo de los pueblos 

con respecto a su derecho a la educación en sus 

comunidades. De confirmarse dicho amparo, sería 

el segundo caso en sentar precedente para 

establecer jurisprudencia, siendo el primero el de 

la Alcaldía Indígena de Santa Catarina Ixtahuacán 

en Sololá. 

• Asimismo, la acción de inconstitucionalidad 

también es relevante, toda vez que ratifica el 

compromiso de la Red de Mujeres con la exigencia 

del derecho a la educación con identidad cultural. 

• El desarrollo de herramientas como la compilación 

temática de sentencias de la CC sobre derechos de 

los pueblos indígenas, así como herramientas 

pedagógicas como las líneas de tiempo, mediación 

de sentencias, Constitución para niños y niñas en 

idiomas mayas y garífuna, también resulte 

destacable. 

 

Comunicación política 

y gestión del 

conocimiento 

 

• Diseño e 

implementación de 

procesos de 

comunicación 

• Se desarrolló una estrategia de comunicación 

conjunta y luego se acompañó a cada socia parte 

en los tres componentes en el diseño de estrategias 
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estratégica social y 

política para la 

sensibilización, 

cambio de actitudes y 

comportamientos, 

difusión y 

posicionamiento de 

los derechos de los 

pueblos y mujeres 

indígenas en la 

opinión pública 

• Alianzas con medios 

de comunicación y 

generadores de 

opinión 

de comunicación social y política en cada uno de 

sus proyectos. 

• Se capacitó a voceros de las organizaciones y 

lideresas para actuar como voceras en derechos 

humanos, técnicas de comunicación y en el uso de 

redes sociales. 

• Se firmaron convenios de cooperación con medios 

de comunicación locales. 

• El Diplomado de Periodismo se implementó y 52 

comunicadores completaron el proceso.  

Gestión de la 

estrategia Unidos en 

Acción del Programa 

Conjunto 

• Facilitación de la OATP 

• Coordinación con el 

equipo de 

coordinación técnica y 

Agencias del Sistema  

Se ha desarrollado una gestión conjunta, en tanto que: 

• Se ha facilitado una gestión conjunta en el diseño, 

implementación y seguimiento al PRODOC, 

asegurando la razón de ser del Programa fase III, 

tanto con el Comité Directivo, como con el 

donante, el equipo de coordinación técnica y las 

socias coparte. 

• Se aseguró y desarrolló un proceso de 

planificación-replanificación, ajustes en el proceso, 

seguimiento y evaluación programática, ejecución 

financiera e informes periódicos y anuales.  

• Se actualizó y aplicó el SS&E del Programa en todo 

el proceso de implementación que permitió una 

revisión sustantiva y ajustes periódicos a los POAs 

con medidas alertivas. 

• Se realizó la administración conjunta y se concretó 

seguimiento a los presupuestos planificados y 

ajustes ejecutados. 

• Se brindó asesoría y capacitación, en temas sobre 

derechos de los pueblos indígenas y de gestión, 

cuando así fue requerido por las Agencias y socias 

coparte. 

• Se diseñó y desarrolló la consultoría para la 

estrategia de comunicación conjunta, de la cual se 

derivaron los planes de comunicación por Agencias. 
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• Se brindó acompañamiento y seguimiento a 

proceso y eventos con las socias en terreno, 

reduciéndose el número por la pandemia. 

• Se consultó y desarrollaron reuniones ordinarias y 

extraordinarias con el equipo de coordinación 

técnica, reuniones bilaterales de seguimiento, y 

reuniones estratégicas con el Comité Directivo. 

• Se organizaron y desarrollaron dos misiones 

interagenciales a terreno para escuchar de viva voz 

a las y los titulares de derechos de los avances y 

resultados. 

• Se diseñó y desarrolló la consultoría de la 

evaluación externa independiente del Programa 

fase III. 

• Se realizó un encuentro virtual en ocasión del Día 

Internacional de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

• La articulación de esfuerzos entre componentes y 

en el terreno sobre temas y socias coparte arrojó 

escasos resultados. 

 

 

 

Matriz de resultados por estrategias de implementación  

 

Estrategias generales 

de implementación 

Lo que se esperaba según 

PRODOC 

Observaciones sobre lo que se alcanzó 

El enfoque de 

derechos humanos 

• Aplicación de 

estándares 

internacionales de 

derechos humanos, 

recomendaciones de 

los mecanismos 

internacionales y 

regionales 

• El programa de formación desarrollado por los 

componentes se centró en fortalecer los 

conocimientos sobre estándares internacionales 

de derechos humanos y derechos de pueblos 

indígenas y afrodescendientes. En la malla 

curricular tanto del Programa de Litigio 

Estratégico, Derechos Humanos y Pueblos 

Indígenas, como en el Diplomado de Incidencia y 

Participación Política se puede verificar el 

desarrollo de unidades relacionadas a: Derechos 

humanos, derechos de los pueblos indígenas, 

derechos humanos y pueblos indígenas, pluralidad 

jurídica. 

• Las estrategias de comunicación de casos 

paradigmáticos de defensa de derechos de pueblos 
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indígenas también estuvieron orientadas al apoyo 

de los procesos jurídicos, políticos, sociales, 

educativos, que se promueven desde los 

componentes, para la defensa de derechos de 

pueblos indígenas y de implementación de 

medidas de reparación contenidas en las 

sentencias de la CC.  

• A través de OACNUDH se continuó con la 

sensibilización a portadores de obligaciones, en 

particular a quienes tienen el papel central en la 

implementación de medidas de reparación 

emitidas en las sentencias de la CC. Para ese fin se 

elaboraron líneas de tiempo de los casos de litigio 

estratégico que fueron validadas con las socias 

coparte. Además, se inició la mediación 

pedagógica de las sentencias paradigmáticas en 

coordinación con el IJC de la CC.  

Fortalecimiento de 

derechos de las 

mujeres indígenas e 

igualdad de género 

• Participación en los 

procesos de 

implementación más 

allá de ser 

beneficiarias 

• Fortalecimiento de sus 

organizaciones, así 

como de su liderazgo 

para la gestión política 

• Cuotas de 

participación 

equitativas en 

procesos de 

formación, 

construcción colectiva 

de contenidos, 

facilitadoras y 

catedráticas 

• Ha sido positivo que en esta fase III se haya 

avanzado en promover una mayor participación de 

mujeres indígenas en la implementación de las 

actividades del PMC.  Redes de mujeres han 

participado activamente, por ejemplo, en la 

revisión de contenidos del programa de formación 

en incidencia política, en la elaboración de 

proyectos para grants y en la elaboración o revisión 

de la estrategia de comunicación. 

• Los participantes de todos los programas de 

formación, incluidos los de comunicación, fueron 

mayoritariamente mujeres, jóvenes, lideresas. 

También hubo participación de muchas mujeres en 

calidad de facilitadoras o catedráticas. 

• Se logró la participación de lideresas de la 

asociación Red Ix´Balam en espacios de toma de 

decisión como lo son: COMUDE, COCODE Y OPF, así 

como de otras redes de mujeres en la revisión de 

las agendas políticas, definición de estrategias de 

litigio e iniciativas de ley (casos Tejedoras, 

Comadronas, EBI, entre otros), asegurando el 

enfoque de género en las actividades realizadas. 

Enfoque de trabajo 

basado en resultados 

• Marco de indicadores, 

líneas de base e 

instrumentos de 

• Se cuenta con matrices de seguimiento y 

monitoreo con indicadores, líneas de base, metas 
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seguimiento y 

evaluación  

anuales y descripción de las metas que facilitó el 

registro de actividades, avances y logros. 

• En 2020 se llevó a cabo una revisión y se realizó un 

ejercicio de revisión y análisis de los documentos 

del PRODOC: a) Marco de Resultados, b) Matriz de 

Seguimiento a Resultados, c) POA Conjunto y d) 

POAs 2020, por componente. Como resultado, se 

realizaron los ajustes necesarios en el efecto a nivel 

de actualización y cuantificación de metas; y en los 

5 productos se realizaron algunos ajustes en 

indicadores y metas. La revisión sustantiva fue 

aprobada por el Comité Directivo del Programa. 

Integralidad y 

complementariedad 

• Visión integral y 

acción coordinada  

• Sistema de gerencia 

unificado 

• En el desarrollo de contenidos se generó cierta 

articulación entre componentes. Tal el caso, por 

ejemplo, entre el componente 3 de Participación 

Política y componente 2 Educación, en la que 

lideresas de la Red I’x B’alam participaron en el 

Diplomado de Incidencia y Participación Política. 

Así también entre el componente 1 Justicia con el 

Componente 3 Participación Política, ya que 

miembros de la socia coparte de ADIMA 

participaron en el Diplomado de Formación en 

Litigio Estratégico, Derechos Humanos de los 

Pueblos Indígenas que lidera el CUNOC.   

 

 

Como se puede ver en las matrices anteriores, el PRODOC presenta avances importantes en cada uno 

de los aspectos que estableció. En tal sentido, se puede decir que el Programa ha seguido las definiciones 

plasmadas en el PRODOC y en la revisión aprobada por el Comité Directivo y ha logrado su propósito. 

 

Para una revisión más específica y cuantificada de cada uno de los contenidos del PRODOC, como se 

mencionó antes, puede revisarse en anexos la tabla que analiza el alcance de cada uno de los indicadores 

y aporta especificaciones al respecto.  

 

Las tablas anteriores, junto a la información recogida en campo, dieron lugar al análisis de la 

implementación de la fase III respecto a los criterios de evaluación. 

 

 

11.3. Análisis global del Programa por criterios de evaluación  

 

Pertinencia  
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Se considera que ha sido diseñado y ejecutado de forma pertinente. Esta valoración está amparada en 

los siguientes aspectos:  

a. Los componentes han buscado la consolidación de procesos devenidos de las fases anteriores, 

en particular de la fase II. 

b. El enfoque puesto en fortalecer a titulares de derechos en el conocimiento de sus derechos, sus 

implicaciones, y los medios y las herramientas de exigibilidad, se considera muy adecuado. 

c. Se han acompañado y facilitado alianzas y la construcción de redes con perspectivas de 

incidencia en actores públicos relacionados con los derechos priorizados en el Programa. 

d. En términos generales, ha habido una selección adecuada de estrategias de implementación. Se 

ha buscado potenciar tanto las capacidades de las Agencias a cargo de los componentes, como 

de las socias coparte, autoridades y comunidades en orden a buscar las mejores 

implementaciones.  

e. Se considera que el Programa, en general, ha interpretado bien el contexto general del país en 

el que se implementó la fase III. 

f. También ha realizado adecuaciones pertinentes y factibles para enfrentar las circunstancias 

inesperadas que fueron provocadas por la pandemia y las medidas tomadas por las autoridades 

de salud. 

 

A partir de la capacidad del Programa de comprender el contexto, de reconocer sus propias capacidades 

y limitaciones, de establecer sus puntos de llegada y de seleccionar las estrategias y formas de 

implementación, se puede afirmar que en general el Programa en su fase III ha sido pertinente.  

 

Eficacia  

 

El Programa Maya muestra distintos niveles de eficacia de acuerdo con los componentes y con las 

acciones generales identificadas. La mayor parte de las acciones han sido bien logradas e incluso en 

algunos casos se han superado las expectativas en términos cuantitativos, como se explica en las tablas 

que analizan cada uno de los componentes, así como la implementación del PRODOC.  

 

Sin embargo, en los aspectos relacionados con la incidencia y que implican a instituciones públicas 

tomadoras de decisiones, los resultados han estado por debajo de lo esperado. Este aspecto es 

especialmente atribuible a las siguientes razones:  

- El Programa se ha enfrentado la falta de voluntad política e interés de la mayoría de las 

instituciones públicas.  

- Las instituciones públicas y sus autoridades han postergado los procesos de diálogo para la 

incidencia y han encontrado formas de rehuir a las acciones de las organizaciones de titulares 

de derechos.  
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- El deterioro de las condiciones de la gobernabilidad democrática y de algunas de las 

instituciones clave para las acciones del Programa.  

- Las condiciones adversas generadas por el contexto de la pandemia que redujeron las 

posibilidades de maniobra y restaron opciones a las acciones de las y los titulares de derechos.  

 

Esto no significa que todas las entidades públicas relacionadas hayan adoptado la misma postura. Como 

se ha referido a lo largo del informe, hay avances que han quedado registrados.  

 

A pesar de las dificultades encontradas, el Programa puede mostrar resultados que crean precedentes, 

trascienden y abren rutas para nuevos procesos similares. En el caso del acceso a la justicia, en la 

formación de estructuras organizadas de titulares de derechos, en la formación de capacidades, y en la 

producción de propuestas y demandas con relación a los derechos de los pueblos indígenas, hay 

resultados y avances destacables. En el caso de educación, el fortalecimiento de un actor nuevo que 

privilegia la participación de mujeres indígenas es importante. Mientras que, en el caso de la 

participación política, la articulación de organizaciones para el planeo de agendas políticas es muy 

importante.  

 

Estos y otros avances de los que se da cuenta en el informe se desarrollaron tanto a nivel nacional como 

regional o local, entendiendo que lo local tiene diversas implicaciones, en algunos casos en comunidades 

específicas o en municipios. Esta multiplicidad de escenarios en los que se observan resultados es una 

característica relevante del Programa porque abona en las transformaciones de realidades específicas.  

 

Eficiencia  

 

En torno a este criterio es necesario tener en cuenta que prevalecen las valoraciones diferenciadas por 

cada componente, que se hacen en las tablas de análisis respectivas, dado que cada uno de ellos 

enfrentó una realidad distinta, tomó decisiones distintas y desarrolló acciones en contextos específicos 

y con interlocutores también distintos. De manera que no se puede generalizar aquí una valoración 

común. Por diferentes razones en cada caso, la ejecución de los recursos estuvo afectada, pudiéndose 

notar una diferencia entre lo planificado y lo ejecutado, siendo posible citar como explicaciones desde 

la situación de pandemia y los cambios derivados, hasta los propios mecanismos administrativos de las 

Agencias. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista del Programa y referido a los aspectos comunes, en términos 

generales se puede apreciar que los recursos disponibles fueron bien planificados y que hubo un 

ejercicio de tipo estratégico en la distribución para cada componente. 
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Se considera que, si bien el Programa tuvo los mecanismos y las consideraciones necesarias para hacer 

adecuaciones en la distribución de recursos, aun así, fue difícil guardar la correlación entre lo planificado 

y lo implementado.  

 

En este sentido, es importante referir que una vez iniciado el proceso de implementación se realizó una 

revisión sustantiva del marco de resultados a la luz de las circunstancias inesperadas que afectaron su 

desarrollo. Esta revisión ha sido adecuada y pertinente y la evaluación considera que se trató de una 

medida oportuna.  

 

Sostenibilidad  

 

Cabe señalar que en la mayoría de los casos los titulares de derechos están asociados a una organización, 

instancia o grupo que continuará actuando más allá de la vida del Programa y desde esas estructuras se 

seguirá dando impulso a las acciones que fueron acompañadas. Esto es especialmente claro en aquellos 

casos en los que hay una iniciativa propia de las y los titulares de derechos y donde el papel del Programa 

ha sido el de apoyar iniciativas que ya tenían vida propia. En complemento, el énfasis colocado en el 

fortalecimiento de capacidades contribuye directamente en este sentido. Por lo expresado, es previsible 

que la mayor parte de los procesos sigan su curso.  

 

Más allá de esto, es también posible que las propias Agencias del Sistema encuentren la forma de seguir 

acompañando estos procesos, que por naturaleza propia requieren de plazos mayores de los que puede 

disponer cada fase del Programa, situación que al menos OACNUDH y UNICEF han hecho expresa.  

 

Aunque la sostenibilidad está afecta a las condiciones contextuales y a factores que no pueden ser 

controlados por el Programa y las Agencias del Sistema a cargo de los componentes, se pueden 

mencionar como aspectos clave para la sostenibilidad los siguientes: 

- Los procesos de fortalecimiento de capacidades que tienen efectos que permanecerán a través 

del tiempo. Es decir, titulares de derechos individual y colectivamente más empoderadas y 

empoderados.  

- La apropiación de las autoridades indígenas, organizaciones y socias coparte respecto de los 

procesos de reclamo de derechos.  

- Las agendas, propuestas, sentencias y otros instrumentos que han quedado en proceso o con 

resoluciones favorables, que fortalecen la ruta hacia una mayor observancia de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas.  

- La consolidación de actores organizados que en sus planes han incorporado el seguimiento a los 

procesos que el Programa acompañó.  

 

De tal manera que se aprecia que se han generado valiosas condiciones para la sostenibilidad.  
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Orientación al impacto  

 

Se entiende que el Programa en su conjunto tiene una orientación hacia el impacto y se puede notar 

que todas las acciones están alineadas en esa dirección.  

 

No obstante, hay una variabilidad considerable entre las acciones que han sido parte del Programa 

Maya. En otros términos, si bien las acciones impulsadas por el Programa y las socias coparte, 

organizaciones y autoridades indígenas tienen a priori una clara vocación hacia el impacto, algunas 

requerirán de mayor acompañamiento y apoyo antes de estar en condiciones de alcanzar un impacto 

relevante, otras requerirán menos, y otras ya lo han logrado.  

 

El impacto se puede reconocer en varios aspectos y niveles. Como se ha indicado antes, hay un impacto 

en la formación y el fortalecimiento de capacidades de las y los titulares de derechos. Hay impactos en 

la creación de planteamientos consistentes en su formulación y coherentes con los derechos de los 

pueblos indígenas, que se expresan en formatos de propuestas, demandas o planteamientos jurídicos u 

otros.  

 

También se puede reconocer la orientación al impacto en procesos tales como la construcción de 

alianzas que van más allá de la vida del Programa y tienen perspectiva de permanecer. Y en las acciones 

estratégicas de comunicación que dan respaldo al conjunto de los esfuerzos por los derechos 

individuales y colectivos de los pueblos indígenas. En este sentido, las distintas formas de comunicación 

que fueron utilizadas llegaron a otros titulares de derechos como a portadores de obligaciones.  

 

 

11.4. Modelo de gestión del Programa 
 

El modelo de gestión del Programa ha tenido, como cualquier modelo, sus fortalezas y debilidades. El 

balance global, de acuerdo con lo que la evaluación ha podido establecer, resulta favorable en tanto que 

el Programa ha sido implementado en la dirección que se previó y ha conseguido avances importantes, 

ya señalados en otros apartados de este informe. 

 

En particular, se pueden reconocer las siguientes fortalezas del modelo de gestión del Programa:  

- Favorece la dirección y liderazgo de tres Agencias especializadas del Sistema de Naciones 

Unidas, cada una en su ámbito. El valor del expertiz de cada Agencia del Sistema ha sido un 

aspecto clave para la consecución de resultados y especialmente valorado si se tienen en cuenta 

dos cuestiones específicas: i) Los cortos plazos de implementación, y ii) Las circunstancias 

asociadas a la pandemia, que impusieron cambios sobre la marcha que hubieran sido más 

difíciles de implementar si las Agencias no tuvieran el dominio pleno de sus respectivos ámbitos.  
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- En todos los aspectos se han aprovechado procesos y resultados de las fases anteriores lo cual 

ha sido importante en términos de la consolidación de procesos y la mayor proximidad con el 

efecto esperado. La participación de titulares de derechos, en sus distintas formas de 

organización, que ya conocían el Programa y habían participado de él, ha sido un aspecto que 

favoreció las sinergias y los avances.  

- El Comité Directivo ha sido importante en tanto espacio de alto nivel para la coordinación 

interagencial específicamente para el Programa. Más allá de las dificultades de conciliación de 

las agendas, ha sido un espacio relevante en el diseño organizacional del Programa.  

- La función de enlace y articulación desarrollada por la OATP jugó un papel indispensable que 

siempre favoreció el abordaje de las acciones como Programa, tanto en el desarrollo cotidiano 

como en momentos clave. Se puede decir que la OATP es la parte que más ha hecho en razón 

de la articulación y de que las líneas de implementación se dirigieran hacia el efecto esperado.  

- El mecanismo de monitoreo seguido por la OATP ha sido importante en la medida que ha 

permitido a dicha oficina tener una información actualizada de los avances y, a partir de eso, 

también lograr una mirada general del Programa y en particular de sus componentes.  

- La distribución presupuestaria y la posibilidad de definición de acciones que las Agencias del 

Sistema han podido establecer los destinos principales de los recursos, a partir de su 

especialidad en la materia, ha sido también un aspecto a valorar. Un esquema distinto, por 

ejemplo, más centralizado, habría resultado difícil para la gestión.  

 

En cuanto a las debilidades del modelo de gestión, se pueden indicar las siguientes:  

- En la práctica se hizo difícil mantener el equilibrio entre la articulación y la facultad de definición 

de acciones de cada Agencia del Sistema. Comúnmente prevaleció lo segundo y esto afectó en 

la medida que cada una estableció acciones para el componente a su cargo, en detrimento de 

la articulación de esfuerzos, especialmente en el campo.  

- El papel de la OATP está limitado en sus funciones, de manera que no puede incidir 

suficientemente en la articulación de los componentes. Esto se complementa con las 

limitaciones del propio Comité Directivo, especialmente por la dificultad atender los aspectos 

cotidianos del Programa. Estos factores favorecieron falta de articulación que se dio en la 

implementación.  

- El mecanismo de monitoreo estuvo basado en la recopilación de la información reportada por 

las agencias, lo que sirvió en cierta medida, pero no permitió tener un seguimiento analítico 

propio de la OATP.  

 

Como se puede notar, el modelo de gestión ha tenido más fortalezas que debilidades, siendo importante 

reconocer ambas en razón de futuros programas conjuntos que previsiblemente enfrentarán retos 

similares.  
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11.4.1. Análisis de la articulación entre componentes 
 

El Programa ha fortalecido a organizaciones de las y los titulares de derechos, les ha apoyado para 

visibilizar sus demandas y planteamientos, ha contribuido a fortalecer su interlocución con los 

portadores de obligaciones y ha fortalecido sus capacidades estratégicas. Sin embargo, la interacción 

entre socias o entidades participantes se ha dado principalmente en el ámbito de cada componente, 

salvo casos puntuales de participación de alguna socia de un componente en un programa de 

capacitación de otro, pero en pocos casos, lo que repercute en una disminución del potencial del 

Programa. 

 

En términos generales, se ha podido constatar que la articulación y coordinación entre los tres 

componentes ha sido escasa; los mandatos específicos de cada Agencia del Sistema y sus lógicas de 

trabajo parecieran haber pesado mucho en el marco de la intervención conjunta. Si bien todos los 

componentes han desarrollado las acciones del Programa de manera sincrónica, esto pareciera no 

haberse traducido en comunicaciones intergerenciales fluidas, ni en el trabajo coordinado de los equipos 

técnicos. Según han indicado integrantes de los equipos técnicos de las agencias, las restricciones de 

movilidad derivadas de la pandemia también han afectado el trabajo conjunto, atento a la existencia de 

protocolos de trabajo no siempre iguales entre las agencias.   

 

Dentro de este contexto general, la mayor conjunción de esfuerzos se identifica en el producto referido 

a la comunicación, donde se partió de una estrategia común que luego sirvió de base para la actuación 

de cada Agencia del Sistema y de las entidades socias.  

 

Sumado a lo anterior, OACNUDH reporta dentro de sus actuaciones el apoyo a casos vinculados 

inicialmente al componente 3, a cargo de PNUD y a requerimiento de esta agencia. Por otra parte, socias 

de la Red I’x B’alam han participado del programa de formación en incidencia del componente 3, 

y entidades socias de este componente, como el Consejo Mam de San Marcos, han participado del 

Programa de Formación en Litigio Estratégico y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, del 

componente 1. Se han identificado también sinergias entre las coparte para respaldar acciones de 

litigio estratégico, incidencia y articulación para el ejercicio del derecho de acceso a tierras ancestrales, 

entre el Parlamento Xinka y Autoridades del Pueblo Ch’orti’, en los territorios de Chiquimula y Santa 

Rosa.  

 

En sentido de la mejor manera de desarrollar un programa conjunto, es importante destacar que en el 

proceso de evaluación ha surgido la posibilidad de interpretar una acción conjunta al menos desde dos 

grandes escenarios: por una parte, un modelo que articula todos los procesos y propicia una 

combinación de acciones y Agencias del Sistema responsables, de manera que todo o la mayor parte de 

los procesos y sus acciones se diseñan, planifican y ejecutan de forma conjunta, tanto a nivel central 

como en el territorio.  
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Por otra parte, un modelo también está basado en puntos de llegada de interés común y a los cuales 

cada Agencia del Sistema aporta desde su propio expertiz y trayectoria, aprovechando las 

potencialidades de cada Agencia y componente, en razón de objetivos, resultados y efectos compartidos 

a los que cada cual aporta desde un ámbito que domina, pero que no supone necesariamente ejecución 

de acciones en conjunto ni con los mismos actores titulares de derechos.   

 

Se entiende que el Programa ha seguido un modelo de gestión más cercano a la segunda opción, lo que 

representa una decisión posiblemente no explicitada, pero que respondió mejor a lo que podía ponerse 

en práctica. Cada modelo mencionado posee pros y contras para el desarrollo, la eficiencia, la efectividad 

y la sostenibilidad de los procesos de desarrollo. 

 

Para el equipo de evaluación ambos modelos pueden ser viables y se valora que la fase III sea una suerte 

de experiencia al respecto de la cual las Agencias del Sistema también toman referentes para otros 

programas conjuntos.  

 

 

11.5. Análisis sobre el enfoque y abordaje de género  

 

A partir de la información recabada y analizada, se considera que el enfoque de género ha sido tenido 

suficientemente en cuenta en el desarrollo del Programa y en el marco de los tres componentes 

individualmente. Esto se ha debido en parte a que el enfoque de género ha constituido, como se 

adelantó, una estrategia general del Programa (Fortalecimiento de Derechos de las Mujeres Indígenas e 

Igualdad de Género).  

 

La participación de los y las titulares de derechos se ha dado sin ningún tipo de restricciones por razón 

o con motivo de género. En los diversos procesos formativos impulsados por el Programa, ha habido 

participación de mujeres y el enfoque de igualdad de géneros ha sido considerado en el abordaje de los 

procesos formativos, en sus contenidos, en las lógicas de participación y en otras acciones del Programa. 

 

Es especialmente importante referir aspectos tales como: 

- Los procesos de formación que se desarrollaron tuvieron un énfasis temático en el enfoque de 

género o de inclusión y no discriminación por género.  

- El proceso formativo desarrollado por el componente 1 reporta una participación 

correspondiente al 63 % de mujeres. 

- Los procesos formativos realizados en el componente 2, dadas las definiciones del componente, 

reportan el 100 % de participación de mujeres.  

- El proceso formativo desarrollado por el componente 3, reporta una participación del 85 % de 

mujeres.  
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- En el conjunto de las acciones y productos generados por el Programa y por los componentes, 

el enfoque de género estuvo presente y se visibilizó de forma transversal.  

 

Se ha podido percibir entre las y los titulares de derechos que fueron contactados, una apropiación del 

enfoque de género que se plasma en el lenguaje, en las acciones reportadas y en las prioridades 

establecidas por las propias personas y las organizaciones.  

 

Por otro lado, cabe destacar la importancia de la incorporación de mujeres indígenas dentro de los 

equipos técnicos de las Agencias del Sistema para la ejecución del Programa, lo que resulta notorio y 

ejemplificante en el caso de OACNUDH. 

 

11.6. El mecanismo de monitoreo del Programa  

 

Se ha encontrado que el Programa ha implementado su propio mecanismo de monitoreo a nivel central 

desde la OATP. Este mecanismo de monitoreo está basado en el registro de la información que entregan 

las Agencias del Sistema a cargo de cada uno de los componentes y registra la información sustantiva 

consolidada. 

 

Se entiende que este mecanismo tiene las siguientes fortalezas:  

a. Ofrece información global del avance del Programa y de cada uno de los componentes en 

particular.  

b. Constituye un registro confiable de la información que se ha reportado desde las Agencias 

implementadoras.  

c. Le permite a la OATP llevar un control general del desarrollo de los procesos y requerir más 

información cuando corresponde.  

d. Reúne información cuantitativa y cualitativa.  

e. Ha desarrollado un mecanismo para la cuantificación del avance de las metas.  

f. Sirve de base para la producción de informes periódicos del Programa.  

g. Ofrece una base para conocer el proceso de ejecución del Programa.  

 

Al mismo tiempo, se considera que el mecanismo de monitoreo implementado tiene las siguientes 

debilidades: 

a. Depende de la información que se reporta sin posibilidad de contraste por parte de la OATP. 

b. Carece de un sistema específicos de alertas que indiquen, por ejemplo, cuando un componente 

o un rubro específico está quedando rezagado en el alcance de resultados. Sin embargo, esta 

carencia se suplió por medio de las reuniones técnicas bilaterales de monitoreo sostenidas con 

equipos técnicos de las agencias, se revisaban cada una de las metas dando énfasis/alertas en 
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las que estaban rezagadas para encontrar una resolución y darles una prioridad programática y 

financiera.  

c. Se sobrepone la cuantificación de los resultados a la cualificación de los avances.  

d. No analiza los factores externos que afectan el desarrollo de los procesos.  

e. No facilita la interpretación de la información global, por componente o estrategias generales.  

 

 

11.7. El papel del ATP  
 

El Asesor Técnico Principal y su oficina (equipo modesto en cantidad) tiene responsabilidades capitales 

para un programa complejo de este tipo. Es el actor que permanentemente está observando el conjunto 

del Programa y tiene un punto de mira que no tienen otros actores que, por su naturaleza, se enfocan 

en aspectos más delimitados ligados a las lógicas de actuación de cada agencia.  

 

El potencial del ATP para incidir en los destinos conjuntos del Programa es muy importante, aunque en 

la práctica pareciera que se encuentra insuficientemente aprovechado. El ATP enfrenta la circunstancia 

de que los componentes no solo responden a la lógica del Programa sino también a la lógica institucional 

de cada una de las agencias, lo que es comprensible en la medida que se busca aprovechar la experiencia 

y en valor añadido de cada Agencia especializada y su potencial en el ámbito de su trabajo.  

 

A partir de la experiencia de la fase III, se puede afirmar que ha prevalecido la lógica de las Agencias del 

Sistema por encima de la lógica del Programa, y que en este escenario el papel del ATP es menos 

aprovechado. 

  

Es valoración de la evaluación que esta situación más que depender de una normativa específica de 

alguna de las agencias, depende de la vocación de articulación y complementariedad que las Agencias 

del Sistema definan.  

 

Por lo expresado, se infiere que ha faltado un ejercicio de planificación más conjunto de definición de 

pautas de articulación y complementariedad en líneas específicas de acción en terreno e incluso en una 

posible identificación de actores sociales (titulares de derechos) comunes. En un esquema de 

implementación basado en la articulación, el papel del ATP y de su equipo se verían potencializados y 

con mayor oportunidad de influir en la vida del Programa y en el tipo de resultados.  
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11.8. Buenas prácticas del Programa  
 

Se entiende que una buena práctica es una acción que sistemáticamente fue implementada por el 

Programa y que mostró buenos resultados, de manera que se considera útil y pertinente para ser 

aplicada en nuevas actuaciones.  

 

Se pueden reconocer las siguientes buenas prácticas:  

 

1. La disposición y la capacidad de adaptación del Programa sin perder la dirección de su efecto, 

objetivo y resultados. A pesar de que el contexto ha sido desfavorable desde el mismo inicio del 

Programa, incluso desde antes, el Programa mostró la capacidad para adaptarse a las 

circunstancias y avanzar sin demeritar sus puntos de llegada.  

 

Es una buena práctica que un programa se adecue a las circunstancias para conseguir una 

implementación relevante respondiendo a los grandes propósitos que han propiciado su 

creación. La fase III ha mostrado esta capacidad de adaptación en varios momentos dentro de 

los que cabe destacar: la imposibilidad de lograr un acuerdo con la gestión gubernamental del 

país, lo que implicó retrasos en el inicio, pero no impidió que se pusiera en marcha asumiendo 

las adecuaciones respectivas. En general el proceso se ha desarrollado en un contexto 

desfavorable en varios sentidos, especialmente desde la situación política del país, el deterioro 

de la institucionalidad democrática, la cooptación de importantes instituciones públicas y del 

sistema de justicia, entre otros aspectos. Posteriormente y recién iniciada la implementación el 

Programa tuvo que adecuarse al contexto de la pandemia y las restricciones derivadas de este 

fenómeno. También hubo situaciones críticas en determinadas áreas de implementación, tal el 

caso de las tormentas tropicales que afectaron especialmente la región norte.  

 

El Programa, mediante sus espacios de dirección y articulación, mostró la capacidad para 

adecuarse a las circunstancias y mantener su dirección, avanzar y de hecho entregar resultados. 

De donde se puede sacar aprendizaje respecto de la importancia de la flexibilidad estratégica 

que permita encontrar alternativas sin que estas hagan perder o minimizar los efectos 

esperados.  

 

2. La priorización de una estrategia general dirigida hacia la igualdad de género. Aunque se trata 

de un aspecto propio del trabajo de cada una de las agencias, el establecimiento de una 

estrategia general enfocada en la igualdad de género ha sido una medida acertada del Programa. 

Especialmente porque ha servido para tener siempre a la vista esta perspectiva y cuidar que 

estuviera presente en las distintas acciones.  
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También ha sido importante que esta directriz estratégica ha favorecido que las socias coparte 

afiancen este aspecto y lo tengan a la vista en sus propias intervenciones. A través del Programa, 

sus documentos oficiales, sus productos, procesos y acciones se puede reconocer este énfasis. 

De hecho, se ha podido documentar en este informe que los tres componentes han trabajado 

sobre la igualdad de género, que dentro del Programa implica también favorecer la participación 

protagónica de las mujeres indígenas.  

 

3. La acción de articulación y enlace de la OATP. Más allá de las funciones que formalmente la 

OATP debe cumplir para el Programa, es especialmente destacable el papel de aseguramiento 

del sentido de conjunto y de registro de los procesos de cada componente para dar lugar a una 

perspectiva global y articuladora.  

 

En este sentido tiene mucho que ver la interlocución directa y constante con los equipos de cada 

una de las agencias, así como la acción de llevar un registro que monitorea las acciones y los 

avances de cada uno de los componentes para disponer de información global. Este es un papel 

clave que se constituye en una surte de conector entre los componentes, las Agencias del 

Sistema y los procesos de planificación, implementación y generación de reportes, que se 

considera muy valioso para cuidar y asegurar el espíritu y el sentido del Programa.  

 

4. La existencia y funcionamiento del Comité Directivo. Especialmente por su contribución hacia el 

sentido de programa conjunto, este espacio y su papel en el desarrollo del Programa ha sido, 

junto a la figura del ATP, un factor clave para conservar la identidad de proceso conjunto y la 

vinculación con los resultados esperados en tanto que Programa (más allá que actuaciones 

independientes de los componentes).  

 

A pesar de estar integrado por funcionarias y funcionarios del más alto nivel, el Comité ha 

mantenido su participación y constituye una práctica adecuada para el desarrollo del Programa, 

que lo fortalece y le da el respaldo necesario para avanzar en el cumplimiento de sus resultados.  

 

5. Las misiones conjuntas al campo. La realización de estas misiones es una buena práctica en la 

medida que permiten, entre otros propósitos, tomar contacto directo entre funcionarios del 

Programa, las Agencias del Sistema y la Embajada de Noruega con actores titulares de derechos 

y a la vez participantes de las acciones del Programa; permiten un espacio de interacción y 

compartimiento de criterios; y un contraste entre la teoría (PRODOC, POA, productos e 

informes) con la realidad del territorio y las perspectivas directas de quienes están en la acción 

diaria dentro de los procesos que el Programa impulsa.  

 

Aunque no se pueden desarrollar muy a menudo, precisamente por el tipo de participantes que 

acuden a ellas, constituyen una buena práctica que amerita su réplica en futuros programas. De 
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hecho, podrían programarse de manera espaciada, lo cual no restaría a la calidad de aportes 

que da especialmente a quienes tienen responsabilidades directivas dentro del Programa.  

 

6. El acompañamiento cercano de la Embajada de Noruega. En la medida que el equipo de la 

Embajada Noruega ha sido un acompañante activo a lo largo del proceso, ha sido también un 

actor con capacidad de aporte para el desarrollo del Programa. Este tipo de acompañamiento 

que se realiza constantemente a través de la figura del ATP, así como siendo parte de los 

espacios de encuentro con las Agencias del Sistema y en las propias misiones de campo, hacen 

que su papel sea mucho mayor que el de un ente financiador para dar lugar aun espacio de 

acompañamiento que enriquece el análisis permanente y aporta para la mejor a la 

implementación.  
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12.Conclusiones  
 

El ejercicio de evaluación de la fase III, que ha conllevado un trabajo de revisión documental y un trabajo 

de campo o en  terreno, así como la discusión de aspectos claves con los coordinadores de los 

componentes y sus equipos, permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El Programa Maya ha constituido un conjunto estratégico de procesos con tres fases sucesivas 

(2009-2021), del que han participado tres Agencias especializadas del Sistema de Naciones 

Unidas. El Programa ha constituido, sin lugar a duda, un valioso aporte para el apoyo a las 

iniciativas propias de las y los titulares de derechos que actúan de forma organizada en defensa 

de la vigencia y de la concreción de los derechos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas.  

 

El Programa se ha visto consolidado a lo largo de sus tres fases, lo que le ha permitido influir en 

ámbitos específicos en favor del cumplimiento de lo ordenado en la legislación nacional y en los 

instrumentos internacionales, en particular en relación con los tres derechos priorizados y sobre 

los cuales ha enfocado sus acciones de forma sostenida.  

 

2. El Programa Maya se ha implementado en un escenario político desfavorable para el ejercicio 

de derechos, su defensa y exigibilidad. Frente a diversos retrocesos que el país está 

experimentando en materia de derechos humanos, sistema de justicia, institucionalidad 

democrática, y calidad y adaptabilidad de la educación, el Programa ha encontrado la forma de 

mantenerse vigente y de acompañar y apoyar procesos que se enmarcan en el ordenamiento 

legal y político del país con dirección a transformar sistemas, políticas y acciones públicas en 

sentido de llevar a concreción los derechos de los pueblos indígenas internacionalmente 

consagrados.  

 

3. Se reconocen avances y resultados de relevancia especialmente en los casos relacionados con 

justicia, participación política, fortalecimiento de las organizaciones, formación y capacitación y 

en la construcción de propuestas, demandas y alianzas. Estos avances se deben al trabajo de las 

y los titulares de derechos, de sus organizaciones y al acompañamiento especializado del 

Programa desde distintos procesos.  

 

4. El efecto esperado para la fase III se ha cumplido de manera satisfactoria. Se puede afirmar que 

las y los titulares de derechos, en forma individual y colectiva, se han fortalecido y han avanzado 

hacia la exigibilidad de sus derechos de manera consistente, organizada y con herramientas 

pertinentes. Se ha propiciado la participación de las mujeres indígenas, de las autoridades y las 



           www.cideal.org 

 
 

102 

organizaciones de distinto tipo, los cuales se reconocen como titulares de derechos, han 

incrementado su participación y la capacidad de articulación.  

 

5. Se han mantenido, y en algunos casos consolidado, espacios de diálogo con instituciones 

públicas en distintos niveles y abierto posibilidades para la adopción de medidas específicas para 

concreción de derechos.  

 

6. El movimiento de exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas se mantiene activo y se 

ha visto fortalecido, en parte, gracias a la acción del Programa y a la articulación con las 

organizaciones de titulares de derechos.  

 

7. El Programa enfrentó con buen criterio las adaptaciones que se hicieron necesarias frente al 

contexto de pandemia y a la restricción de la presencialidad. En los momentos en los que recién 

varias de las acciones principales se estaban poniendo en marcha se dictaron las medidas de 

cierre del país, de restricciones de la movilidad y de limitación de la presencialidad en razón de 

la prevención de contagios masivos, lo que obligó a realizar adecuaciones en todas las líneas de 

implementación y provocó retrasos en la ejecución. Sin embargo, las acciones se adaptaron y 

consiguieron desarrollarse con éxito. Es especialmente interesante cómo se adaptaron los 

procesos formativos que debieron trasladarse a la virtualidad a pesar de que muchas y muchos 

titulares de derechos no tenían experiencia previa de participación en procesos de formación 

en dicha modalidad.  

 

8. El Programa ha observado criterios de género muy apropiados por los equipos a cargo de los 

componentes, así como por las propias socias coparte. Se puede notar que ha habido un 

abordaje de género que se expresa en la participación cuantitativa, en la calidad de las 

oportunidades de participación, en los diseños, contenidos y recursos que se han utilizado en 

los programas formativos y en las acciones de comunicación. 

 

9. El Programa ha aportado en el proceso de país rumbo al alcance de los ODS en su conjunto y 

con particular relevancia a los que fueron identificados por estar más vinculados con sus ámbitos 

de acción. Es importante, que, como parte de las implementaciones del Sistema de Naciones 

Unidas, ha mantenido una observancia hacia la Agenda 2030 y ha contribuido con la 

aproximación de algunos de los ODS.  

 

En particular el Programa ha favorecido el avance de los ODS siguientes: lograr sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas (16); y lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas (5). Esto, específicamente por los avances logrados en materia de justicia, 

reconocimiento de las multiculturalidad y posicionamiento del concepto y de prácticas de 
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igualdad de género, que como se ha mencionado a lo largo del informe, tienen resultados 

importantes.  

 

Sin embargo, también se han impulsado acciones que encaminan avances en al menos otros 

tres ODS: Poner fin de la pobreza en todas sus formas (1); garantizar la vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades (3); y garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (4). En la 

medida que los procesos impulsados por el Programa tengan continuidad cada uno de estos 

ODS se verá más cercano dadas las acciones desarrolladas y las capacidades formadas.  

 

10. El Programa ha tenido algunas debilidades en su implementación, al menos a la luz del análisis 

externo y final que esta evaluación puede hacer. Se pueden mencionar los que se consideran 

más importantes:  

 

10.1. La articulación y coordinación entre los componentes ha sido escasa o mínima y en 

consecuencia se considera que no se ha aprovechado al suficientemente la ventaja 

potencial que representa el trabajo articulado de las tres Agencias especializadas del 

Sistema de Naciones Unidas. En buena medida cada uno de los componentes ha 

funcionado siguiendo sus propias lógicas institucionales y no se han concretado 

articulaciones posibles, a pesar de que en varios casos han coincidido en los mismos 

territorios. Lo que esto ejemplifica es que han prevalecido los criterios institucionales de 

cada Agencia del Sistema antes que el sentido de conjunto del Programa.  

10.2. En la misma línea de razonamiento anterior, el papel del ATP y de su equipo, como actor 

que tiene a su cargo la mirada y el seguimiento del proceso completo, se ha visto 

parcialmente desaprovechado en la medida que las Agencias del Sistema parecieran 

haber organizado y planificado los procesos sin articularse suficientemente si se 

considera que se trata de un programa conjunto.  

10.3. El componente 1 (Acceso a la Justicia) ha tenido una baja ejecución presupuestaria en 

comparación con lo proyectado. Esto es, al menos en parte, debido a los efectos de la 

pandemia y los cambios que provocó. Este hecho se confirma en la solicitud de 

ampliación del plazo para la ejecución de los recursos presupuestados.  

10.4. El componente 2 (Educación con Identidad Cultural) eligió una estrategia de acción que 

se enfocó en una sola coparte que, siendo una organización joven y sin experiencia en 

materia política, ha tenido éxitos muy específicos y localizados en el nivel comunitario. 

Se entiende que le tomará tiempo y mayor formación y fortalecimiento organizacional 

llegar a conseguir resultados de impacto en favor de la educación y los derechos de los 

pueblos indígenas.  

10.5. El componente 3 (Participación Política) ha enfrentado la negativa de las instituciones 

públicas, tanto a nivel municipal como nacional, ante sus propuestas y demandas. Ha 
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logrado espacios de diálogo que no en pocas ocasiones quedan sin llegar a resultados 

concretos o procesos que encaminen el ejercicio de los derechos de los pueblos 

indígenas. 

10.6.  El Programa instaló un mecanismo de monitoreo que ha permitido cumplir con las 

funciones básicas y acompañar el desarrollo de la implementación de los distintos 

componentes. Si bien no se dispuso de un sistema especialmente creado para el 

Programa, se puede afirmar que el mecanismo implementado respondió a las 

necesidades principales de la fase III.  

10.7. En coherencia con la naturaleza y los fines del Programa, se ha notado la baja presencia 

de profesionales mayas en puestos claves de la gestión del Programa y en particular de 

los componentes, con excepción del caso de OACNUDH. Más allá de un factor simbólico, 

en coherencia con los sentidos que han dado origen al Programa y fundamentado su 

trayectoria, pareciera que podrían haber sido de utilidad criterios comunes para 

favorecer o alentar el acceso a los equipos de profesionales mayas. 

 

13.Recomendaciones 
 

En razón de acciones futuras que puedan acompañar los procesos que han sido parte de la fase III del 

Programa y de nuevas intervenciones en formato de programa conjunto, se ofrecen las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. A las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala se les recomienda continuar 

priorizando los procesos de exigibilidad de derechos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas que surjan de las propias necesidades e iniciativas de las y los titulares de derechos y 

que de suyo tienen vida propia y consecuentemente una organización comunitaria, local o un 

movimiento social que las impulsa y promueve. Estas iniciativas, con base en la experiencia, son 

capaces de permanecer más allá de los periodos de financiación externa.  

 

2. Gestionar como Sistema de las Naciones Unidas una aproximación a las instituciones públicas 

relacionadas con los tres derechos priorizados para presentar los avances conseguidos a lo largo 

del Programa y en particular en la fase III, con la finalidad de mejorar los procesos de diálogo en 

orden a lograr el cumplimiento de asuntos pendientes. En la medida que los escenarios políticos 

varían es recomendable explorar los espacios abiertos en la administración pública que 

eventualmente podrían impulsar algunos de los procesos, sino el conjunto de estos.  

 

3. Procurar la continuidad del acompañamiento a varios de los procesos apoyados por el Programa 

Maya y que aún tienen por delante tramos importantes en su ruta hacia el logro de medidas 
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concretas y resultados observables, y que han mostrado la decisión de continuar a pesar de las 

condiciones adversas y las distintas barreras que deben ser vencidas. Muchos de los procesos 

acompañados en la fase III tienen esas características y requieren de la continuidad del apoyo y 

el acompañamiento.  

 

4. Conservar y fortalecer el enfoque de igualdad de género en los programas y procesos futuros, 

en especial a partir de la realidad de las mujeres indígenas, su cultura y expectativas. En 

particular en las mujeres jóvenes con potencial de liderazgo y potencial para la formación y la 

participación.  

 

5. Continuar apoyando casos de litigio estratégico que no solo significan la resolución de casos 

complejos y significativos sino también la creación de precedentes relevantes para otros casos. 

Sin embargo, como también ha mostrado la experiencia, hace falta mantener el 

acompañamiento estratégico, político y técnico después de alcanzada una sentencia hasta 

asegurar una correcta, pronta y adecuada implementación de la misma, lo que requiere de 

planes de apoyo y acompañamiento no menos sencillos que los que se haya podido formular 

para los procesos mismos de litigio. 

 

6. Fortalecer la participación política y los procesos organizativos que han sido apoyados desde la 

fase III del Programa. En tanto que procesos incluyentes y participativos tienen una legitimidad 

que les da validez para continuar procurando transformaciones que aproximen el ejercicio de 

derechos.  

 

7. Reenfocar los procesos de exigibilidad de una educación coherente con los derechos de los 

pueblos indígenas, a partir de un análisis de la situación y trayectoria de la política educativa y 

de la identificación de los aspectos clave que pueden dar lugar al cumplimiento de los mandatos 

legales y políticos que amparan la educación de los pueblos indígenas y ordenan a las 

instituciones del Estado atender la diversidad siguiendo el principio de igualdad y no 

discriminación.  

 

8. Continuar, en la medida de lo posible, con el apoyo a la Red I’x Balam en su proceso de 

organización y consolidación con mayor autonomía, como espacio organizado y expresión de las 

mujeres indígenas. Se sugiere establecer un plan estratégico para el desarrollo de la Red hasta 

que pueda convertirse en un actor con capacidad de incidencia política a distintos niveles, todo 

ello en orden a aprovechar los esfuerzos ya invertidos que han permitido en surgimiento de este 

espacio que representa un potencial muy importante.  

 

9. Desarrollar una estrategia general de prioridad en los procesos intergeneracionales 

especialmente en favor de propiciar nuevos liderazgos jóvenes en las distintas organizaciones 
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que articulen a las y los titulares de derechos, guardando, como ya se ha conseguido, un enfoque 

de igualdad de género.  

 

10. Para futuros programas conjuntos resultaría de utilidad considerar un papel de mayor 

aprovechamiento de la figura del ATP y de su equipo a partir del establecimiento de un protocolo 

de coordinación que defina los criterios mínimos de coordinación en favor del mayor trabajo 

conjunto posible, la construcción de sinergias y la prioridad por el alcance de los efectos y 

resultados esperados.  

 

11. Para futuros programas conjuntos se recomienda establecer la creación de un sistema específico 

de seguimiento y monitoreo a cargo de la OATP, como mecanismo coordinado con los 

componentes, aunque no dependiente de la información de estos. Un sistema que aporte 

información crítica que permita contrastar con los informes de las Agencias del Sistema y 

asegurar, entre otros, el análisis del contexto social y político relacionado con el programa, la 

articulación de los procesos, la ejecución presupuestaria y el avance hacia los puntos de llegada 

establecidos.  

 

12. Considerar una directriz que favorezca la participación protagónica de profesionales indígenas 

en los equipos a cargo de los componentes en coherencia con los propósitos del Programa y en 

razón de dar al Programa un mayor sentido de apropiación por parte de los pueblos indígenas.  

 

Se entiende que profesionales indígenas podrían aportar un factor adicional al desarrollo del 

Programa, más allá de la perspectiva profesional, una mayor aproximación a la realidad de las y 

los titulares de derechos y una mejor comprensión de las limitaciones que enfrentan y de las 

expectativas con las que se involucran en procesos de exigibilidad que implican.  

 

13. A las y los titulares de derechos y a las Agencias del Sistema de Naciones Unidas se les 

recomienda documentar, sistematizar y socializar las buenas prácticas que faciliten el 

conocimiento de los casos y el seguimiento de buenas prácticas o prácticas efectivas, como una 

forma de socializar y poner al alcance el conocimiento ganado en la experiencia para favorecer 

a otros actores sociales formados por titulares de derechos.  

 

14. A las y los titulares de derechos en forma individual y organizada se les recomienda dar 

continuidad de los procesos de exigibilidad de derechos humanos específicos de los pueblos 

indígenas, aprovechando la experiencia y los aprendizajes generados con el apoyo del Programa 

y mantener los esfuerzos de manera constante aun frente a la negativa de los actores públicos 

y gubernamentales. 
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15. Explorar constantemente los espacios de interlocución y diálogo político con las instituciones 

públicas responsables del cumplimiento de los derechos indígenas, vinculando cada vez más a 

la institucionalidad favorable a los derechos de los pueblos indígenas, en sentido de avanzar 

hacia el ejercicio de los derechos.  

 

16. Mantener dentro de sus propios planes de acción el seguimiento a los procesos iniciados o 

fortalecidos con el apoyo del Programa Maya y aprovechar al máximo las lecciones aprendidas 

de las distintas fases de este.  

 

17. Consolidar el enfoque de igualdad de género y mantenerlo como una premisa de toda acción y 

proceso que se realice indistintamente del nivel en el que esta se realice.  

 

18. Dar lugar a una estrategia intergeneracional que favorezca la preparación y el protagonismo de 

la juventud en los procesos de empoderamiento y acción de exigibilidad de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas.  
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14. Lecciones aprendidas  
 

Se entiende que una lección aprendida es aquella que parte de la reflexión sobre la práctica y que se 

basa en una experiencia que ha mostrado su valor e importancia. Para este caso se pueden reconocer 

las siguientes lecciones aprendidas:  

 

1. Un programa conjunto representa una valiosa oportunidad para impulsar procesos complejos 

que facilitan el goce de derechos y en consecuencia enfrenta también dificultades propias de la 

complejidad del programa como aquellas que devienen del contexto social y político del país.  

 

En tanto que acción global que articula a muchos actores organizados necesita contar con 

lineamientos generales, en forma de estrategias o ejes, que aseguren que los procesos elegidos 

son los que resultan más estratégicos y los que le ayudarán más al país a transitar hacia 

escenarios más favorables para el goce de derechos.  

 

Esta acción implica un ejercicio de diseño de programa participativo, deliberativo y crítico, en el 

que se permita un diseño conjunto, más allá de la suma de las partes, que dé lugar a la 

identificación de las acciones y procesos que efectivamente pueden ser desarrollados de forma 

conjunta y en los cuales se puede ver la acción confluyente de las especialidades de cada 

agencia.  

 

Un programa conjunto, por lo tanto, requiere de un diseño con sentido estratégico que toma en 

cuenta las condiciones del país, los marcos políticos y sociales que rodearán la implementación 

y eventualmente dificultarán o acelerarán el avance hacia los cambios esperados.  

 

2. El empoderamiento de las y los titulares de derechos es uno de los avances más importantes 

que le quedan al país al final de este programa conjunto, habiendo la fase III realizado avances 

sustantivos a partir de los procesos de las fases anteriores y especialmente de la II. Este 

empoderamiento se plasma en aspectos tales como la acción propia de exigibilidad de derechos, 

el conocimiento de los derechos específicos, el conocimiento de los medios e instancias para 

actuar, la experiencia de ejercer los derechos y el análisis de la experiencia.  

 

Una vez finalizado el Programa, las y los titulares empoderados son el factor de mayor peso para 

el futuro y para encabezar nuevas acciones locales, regionales o nacionales en línea de dar 

concreción a los derechos. Este empoderamiento representa el efecto de la acción conjunta del 
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Programa en combinación con la propia decisión y disposición de las y los titulares de derechos 

organizados de distintas maneras.  

 

Varios de los procesos acompañados por la fase III podrán continuarse o replicarse a partir de 

los aprendizajes de esta experiencia y en tanto las acciones continúen habrá un efecto derivado 

de la implementación del Programa y una suerte de capital organizativo que puede ser 

nuevamente acompañado en el futuro.  

 

3. La falta de disposición de los actores gubernamentales, en diferentes tipos y niveles, frente a la 

acción de un programa conjunto, puede debilitar una parte de los posibles impactos del 

Programa, pero a la postre se trata de escenarios pasajeros que en el tiempo son superados por 

los efectos duraderos del Programa que podrán ser potencializados en nuevos escenarios 

políticos.  

 

Aunque sería deseable contar con la anuencia y el interés de los actores gubernamentales, la 

ausencia de estos no impide que un programa, como el Maya, avance en el desarrollo de 

condiciones favorables para el cumplimiento de los derechos y el empoderamiento de las y los 

titulares de derechos. Nuevos programas deberían avanzar en sus propósitos, aunque no 

siempre se cuente con la venia y el apoyo de la institucionalidad gubernamental. 

 

4. En futuras intervenciones conjuntas entre las mismas u otras agencias, sería importante un 

mayor esfuerzo de articulación entre los procesos y desarrollos impulsados en el terreno con las 

entidades socias, con el objetivo de que se puedan incrementar las sinergias entre los 

componentes y los actores vinculados, aprovechando al mismo tiempo las capacidades 

instaladas y los ámbitos de especialidad de cada agencia. Lo anterior podría traducirse no 

solamente en una lógica de la intervención que contemple un efecto único y productos 

conjuntos para las tres agencias, sino también el desarrollo de actuaciones conjuntas y 

coordinadas con las mismas entidades socias en los territorios de actuación, lo que implica un 

conocimiento recíproco de antecedentes, lógicas de actuación y equipos de implementación. 

 

Este aspecto requiere de una definición previa del modelo de acción conjunta que se desee 

implementar, identificando parámetros y niveles deseados para la articulación. Teniendo en 

cuenta que no hay un solo modelo de acción conjunta, es necesario definir y describir con cierta 

profundidad el modelo que se quiere desarrollar para facilitar su seguimiento y posterior 

evaluación.  

 

5. Fortalecer el ámbito de acción del ATP para salvaguardar el sentido de conjunto del Programa y 

desde este articular los esfuerzos de cada una de las Agencias del Sistema a cargo de 

componentes y las coparte que sumen a una articulación basada en el interés común de 
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procurar los mejores resultados y aprovechar las sinergias que pueden producirse entre actores 

con distintas áreas de expertiz y claridad sobre la necesidad de articularse.  
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15. Anexos  
 

1. Términos de referencia de la evaluación  

2. Análisis del PRODOC y su cumplimiento 

3. Matriz de preguntas de evaluación  

4. Fuentes consultadas: documentales y personales  

5. Instrumentos de campo  
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7. Término de Referencia de la Evaluación  
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8. Análisis del PRODOC y su cumplimiento  

 

PRODOC - Matriz de resultados por producto y componente 

Producto Indicador Metas Resultados Porcentaje 

Producto 1. 
Formación y 
capacitación 
Organizaciones, 
autoridades 
propias, líderes, 
lideresas de los 
pueblos indígenas, 
docentes y 
estudiantes 
universitarios 
tienen 
conocimientos y 
habilidades para 
ejercer su derecho 
a la justicia, 
educación y 
participación 
política con 
enfoque de 
derechos, género 
e 
interculturalidad. 

C1 Indicador 1.1.1.  
# organizaciones, # 
autoridades propias, # 
líderes # lideresas de los 
pueblos indígenas, # 
docentes y # estudiantes 
universitarios formados 
en un proceso teórico-
práctico de capacitación 
para el ejercicio de sus 
derechos a la justicia, 
educación y participación 
política. 
 
Línea de base: 
1 programa de 
Capacitación Técnica en 
Litigio implementado en 
la fase II, constó de 8 
módulos.  
Autoridades propias, 
líderes, lideresas de los 
pueblos indígenas, 
docentes y estudiantes 
universitarios formados. 
0 estudiantes participan 
en pasantías 

1 programa de 
Capacitación 
Técnica en Litigio 
Estratégico Regional 
diseñado e 
implementado 

2 programas regionales 
implementados y 1 
asincrónico en diseño 
 

• Programa de 
capacitación en 
Litigio Estratégico 
sobre los derechos 
de los pueblos 
indígenas y con 
enfoque de género. 
(3era cohorte 
CUNOC) 

• Diplomado de 
formación técnica 
en litigio 
estratégico sobre 
los derechos del 
pueblo Garífuna y 
Afrodescendiente y 
pueblos indígenas, 
con enfoque de 
género (4ta 
Cohorte CUNIZAB / 
CUNOC. 

 

• Adicionalmente, se 
deja un programa 
asincrónico del 
programa de 
Capacitación en 
Litigio Estratégico 
sobre los derechos 
de los pueblos 
indígenas y con 
enfoque de género, 
con CUNOC. 

200% 

1 universidad 
participa de 
diferentes formas 
en la 
implementación del 
programa formativo 

Universidad de San 
Carlos. 
 

• División de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 
del Centro 

 200% 
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Universitario del 
Occidente de la 
Universidad de San 
Carlos de 
Guatemala 
(CUNOC). 

• Centro 
Universitario de 
Izabal de la 
Universidad de San 
Carlos de 
Guatemala 
(CUNIZAB) 

40 personas son 
formadas en el 
Programa de 
Capacitación 
Técnica en Litigio 
Estratégico y 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas 
con enfoque de 
Género 

125 participantes entre 
los dos programas: 

• 65 finalizaron el 
programa de Litigio 
CUNOC. 

• 60 en Diplomado 
CUNIZAB (43 
cierran) 

312% 

15 estudiantes 
universitarios, 50% 
mujeres y 60% 
indígenas 

67 estudiantes entre los 
dos programas: 

• 34 CUNOC de los 
cuales 73% 
mujeres, 53 % 
indígenas 

• 33 CUNIZAB/ 
CUNOC de los 
cuales 60% mujeres 
y 60% garífunas y 
afrodescendientes 
e indígenas mayas. 

446% 

5 docentes 
Universitarios, 50% 
mujeres y 60% 
indígenas 

10 docentes entre los 
dos programas de los 
cuales 55% mujeres 
40% indígenas 

200% 

15 sujetos de 
derecho 50% son 
mujeres y 60% de 
los sujetos de 
derecho son 
indígenas 

38 sujetos de derecho 
entre los dos programas 
de los cuales 60 % 
mujeres 
100% indígenas, 
garífunas y 
afrodescendientes 

250% 

5 abogados 10 abogados entre los 
programas 

200% 

15 estudiantes 
universitarios 
concluyen pasantías 

21 CUNOC 
60% Mujeres 
60% indígenas 

140% 
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en las socias 
coparte, de los 
cuales 50% son 
mujeres y 60% son 
indígenas 

 C1 Indicador 1.1.2.  
# organizaciones, 
#autoridades propias, # 
líderes, # lideresas de los 
pueblos indígenas, 
formadas que participan 
propositivamente en 
espacios de toma de 
decisión y/o espacios de 
interacción, diálogo, 
vinculados a la 
exigibilidad de los 
derechos a la justicia, 
educación y participación 
política. 
 
Línea de base: 
59 organizaciones 
indígenas, 56 autoridades 
propias, 668 lideresas y 
líderes de los pueblos 
indígenas participaron en 
espacios de interacción, 
diálogo y toma de 
decisiones. 

15 organizaciones, 
participan 
propositivamente 
en mesas técnicas a 
nivel departamental 
y comunitario, 
espacios de 
interacción y dialogo 
político en el nivel 
municipal, 
departamental y 
nacional.              

20 organizaciones 

• Autoridades 
indígenas 
ancestrales 
Ixmulew (donde 
participan 47 
comunidades 
indígenas), 

• Nim Alaxik, 
Ixmukané, 

• Autoridades de San 
José Poaquil, 

• Autoridades de 
Samanzana II 

• Consejo Maya 
Chilam B´alam, 

• Alcaldía Indígena 
Santa Catarina 
Ixtahuacán, 

• Nuevo Día 
comunidad 
indígena Chortí, 

• Cabecera del 
pueblo de Santiago 
Atitlán, 

• Parlamento Xinka,  

• Consejo de 
Autoridades 
Indígenas de 
Uspantán, 

• Papxigua, 

• CUCG ACAGUA, 

• CCDA, 

• Asociación 
Sobrevivencia 
Cultural, 

• AFEDES, 

• ACDIP, 

• Autoridades y 
lideresas del pueblo 
Garífuna, 

• Bufete AJKAWB´IL 

• Asociación de 
abogados Chomija, 

• Majawil Q´ij 

• Autoridades 
ancestrales de los 

133% 
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siete municipios de 
Totonicapán. 

 C 2 Indicador 1.1.1.  
# organizaciones, 
autoridades propias, 
líderes, lideresas de los 
pueblos indígenas, 
docentes y estudiantes 
universitarios formados 
en un proceso teórico-
práctico de capacitación 
para el ejercicio de sus 
derechos a la justicia, 
educación y participación 
política. 
 
Línea de base 
1 programa de 
Capacitación Técnica en 
Litigio implementado en 
la fase II, constó de 8 
módulos.  
Autoridades propias, 
líderes, lideresas de los 
pueblos indígenas, 
docentes y estudiantes 
universitarios formados. 
0 estudiantes participan 
en pasantías 
 

1 programa de 
Formación para la 
Incidencia Política, 
presencial, práctico 
y vivencial, 
actualizado. 

1 programa de 
Formación para la 
Incidencia Política 
actualizado y realizado 
de forma virtual. 

100% 

1 universidad 
participa en la 
implementación del 
Programa de 
Formación para la 
Incidencia Política. 

Universidad Rafael 
Landívar 

100% 

224 líderes y 
lideresas participan 
en el Programa de 
Formación para la 
Incidencia Política. 

179 líderes finalizaron el 
programa. 
 
234 lo iniciaron 

80% 
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De ellos 184 del 
nivel departamental 
y  
40 nivel nacional, 
caracterizados de la 
siguiente manera: 
- 82 autoridades 
mayas  
- 112 mujeres y 
jóvenes indígenas 
que representan el 
50% 
 - 30 líderes y 
lideresas. 

159 departamental. 
20 nacional. 
10 autoridades mayas. 
95 mujeres y jóvenes 
indígenas. 
74 líderes y lideresas. 

86% 
 
50% 
12% 
 
85% 
 
247% 

C2 Indicador 1.1.2.  
# organizaciones, 
#autoridades propias, # 
líderes, # lideresas de los 
pueblos indígenas, 
formadas que participan 
propositivamente en 
espacios de toma de 
decisión y/o espacios de 
interacción, diálogo, 
vinculados a la 
exigibilidad de los 
derechos a la justicia, 
educación y participación 
política. 
 
Línea de base: 
1 programa de Formación 
Política “Oxlajuj Q’anil” 
implementado en la fase 
II. Constó de 10 módulos. 
4 universidades 
participaron de diversas 
formas en la 
implementación de los 
programas de 
formación/capacitación 
de la fase II: USAC, URL, 
UMG, UPANA y la 
Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán 
MIIM. 
Organizaciones, 
autoridades propias, 

8 organizaciones 
participan 
propositivamente 
en mesas técnicas a 
nivel departamental 
y comunitario, 
espacios de 
interacción y dialogo 
político en el nivel 
municipal, 
departamental y 
nacional. 

8 organizaciones 
 

• Sotzil Jay 

• ADIMA  

• Wakib Kej 

• CUC Alcaldía 
indígena Ixil 

• ASECSA 

• COPXIG  

• AIGIMIM  

• Instancia del Pueblo 
Maya Q’ekchí 
Poqomchí. 

100% 

224 lideresas, 
líderes indígenas y 
autoridades propias, 
formados, 
participan en 
espacios de 
interacción, diálogo 
político y toma de 
decisión a nivel 
municipal, 
departamental y 
nacional. 

234  
 

104% 

184 participantes a 
nivel municipal 

224 122% 

40 participantes a 
nivel nacional 

10 25% 

142 participan en 
espacios de 
interacción y diálogo 

177 

• Reuniones virtuales 
para ejercicios 

125% 
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líderes lideresas de los 
pueblos indígena, 
docentes y estudiantes 
universitarios formados. 
28 organizaciones y 2000 
personas capacitadas que 
finalizaron los programas 
de formación y 
capacitación en la fase II: 
1137 liderazgos y 
autoridades indígenas, 
865 padres de familia 
formados en un proceso 
teórico-práctico de 
capacitación para el 
ejercicio de sus derechos 
a la justicia, educación y 
participación política. 

a nivel municipal, 
departamental o 
nacional. 

prácticos en la 
elaboración de 
planes de incidencia 
en el marco del 
proceso de 
formación política 
(mapas de actores) 
del municipio de 
San Juan 
Ostuncalco, 
Concepción 
Chiquirichapa y 
Cajolá con 
participantes del 
diplomado de los 
municipios en 
mención.  

• La Instancia del 
Pueblo Maya 
Q’ekchí Poqomchí, 
sostuvo diálogos 
con el colectivo de 
organizaciones de 
la región norte: 
colectivo de 
comunidades, 
organizaciones de 
base y de liderazgos 
comunitarios que 
buscan la 
autonomía y 
soberanía 
alimentaria y la 
lucha por la defensa 
del territorio. 

 

82 participan en 
espacios de toma de 
decisión a nivel 
municipal, 
departamental y 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

• La organización 
Sotzil Jay sostuvo 
acercamientos el 
Ministerio de 
Cultura y Deportes 
(MICUDE), y las 
Municipalidades de 
los Municipios de 
Comalapa, Patzún y 
San Andrés 
Semetabaj,  

• La organización 
ADIMA sostuvo 
diálogos con 
diputados del 

70% 
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Congreso de la 
República,  

• Wakib Kej sostuvo 
un encuentro con la 
comisión de 
Pueblos Indígenas 
del Congreso de la 
República. 

• ASECSA, La Alcaldía 
indígena Ixil y 
COPXIG, 
sostuvieron 
reuniones con el 
vicepresidente de la 
República. 

• AIGIMIM sostuvo 
reuniones con el 
CPO y la 
municipalidad de 
San Juan 
Ostuncalco.  

 
Producto 1.2. 
Redes alianzas e 
incidencia 
Comunidades, 
organizaciones, 
autoridades 
propias, líderes y 
lideresas de 
pueblos indígenas 
implementan 
mecanismos y 
herramientas para 
hacer valer sus 
propuestas en la 
toma de decisión 
en escenarios 
políticos y 
jurídicos a nivel 
local, municipal, 
departamental y 
nacional para el 
ejercicio pleno de 
sus derechos. 
Además, cuentan 
con una 
herramienta de 
sistematización de 
los casos 
emblemáticos del 
Programa Maya 

C1 Indicador 1.2.1.  
# y tipo de mecanismos 
de articulación entre los 
sujetos de derecho 
facilitados para la 
exigibilidad de los 
derechos de los pueblos y 
mujeres indígenas a la 
justicia, educación y 
participación política con 
identidad cultural. 
 
Línea de base: 
11 redes de apoyo al 
litigio estratégico 
0 herramientas 
pedagógicas 
 
 
 
 

9 redes reciben 
apoyo para su 
articulación y 
funcionamiento, 9 
de ellas vinculadas 
al litigio estratégico. 

9 redes: 
•Red del Colectivo 
Tz’ununya´de San Pedro 
La Laguna;  
•Autoridades del 
Consejo Maya Mam de 
Comitancillo 
•Consejo Maya K’iche, 
•Autoridades 
Ancestrales de los 7 
municipio de 
Totonicapán,  
•Alcaldía Indígena de 
Olintepeque 
•Consejo de 
Autoridades Indígenas 
de Uspantán 
•Alcaldía Indígena de 
Los Aposentos de Santa 
Lucia Utatlán. 
•Autoridades Indígenas 
de comunidad Xinka 
Quezada y de San 
Francisco 
Jumaytepeque, bajo la 
coordinación del 
Parlamento Xinka. 
•Autoridades Indígenas 
de la comunidad 
Q’eqchi’ de Xaal K’ixche’ 

100% 
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que pueden usar 
en sus actividades 
de incidencia 
futura. 
 

y Autoridades Indígenas 
de la comunidad 
Q’eqchi’ de San Pablo 
Chinaha’. 
Autoridades Indígenas y 
UNCT. 

3 herramientas 
pedagógicas 
reproducidas y 
socializadas y 
distribuidas entre 50 
redes. 

5 herramientas: 
•Índice Temático de 
sentencias emitidas por 
la CC sobre casos de 
Pueblos indígenas que 
alcanzan a tres 
comunidades 
lingüísticas y se 
distribuyen en 42 redes 
vinculadas al litigio 
estratégico.  
•Reimpresión de dos 
mediaciones 
pedagógicas de las 
sentencias de la 
recuperación de la 
administración de 
tierras de San José 
Poaquil y sobre la 
propiedad colectiva de 
Sierra Santa Cruz. 
•Cuatro tetra-foliares y 
cuatro mediaciones 
pedagógicas de 
sentencia sobre el caso 
de la regularización 
tierra de Samanzana II, 
EBI Santa Catarina 
Ixtahuacán y derecho de 

167% 
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propiedad de colectiva 
de Pueblo Maya Chorti’ 
y consulta del Pueblo 
Xinka.   
•Recorrido 
constitucional por los 
derechos de las niñas y 
niños del pueblo Xinka y 
presentación de la 
Constitución Política en 
versión infantil en Xinka.     

 

  C1 Indicador 1.2.2.  
# y tipo de espacios de 
toma de decisiones, 
interacción y diálogo en 
los que se presentan 
propuestas para la 
exigibilidad de los 
derechos de los pueblos 
y mujeres indígenas a la 
justicia, la educación y 
participación política 
con identidad cultural. 
 
Línea de base: 
20 espacios de 
interacción y diálogo a 
nivel nacional en los 
que se presentaron 
propuestas en el marco 
de la fase II: 6 espacios 
a nivel de mesas 
interinstitucionales, 3 
espacios 
departamentales, 10 
municipales y 1 a nivel 
nacional. Una 
propuesta nacional para 
la exigibilidad de los 
derechos de los pueblos 
y mujeres indígenas 
 

5 espacios nacionales 
en los que se incide a 
favor de los derechos 
de los pueblos y 
mujeres indígenas 
(radios comunitarias, 
tejedoras, tierra y 
territorio). 

6 espacios: 
•Mesa técnica de radios 
comunitarias 
•Mesa técnica de ACDIP 
sobre certeza jurídica de 
tierras.  
•Mesa técnica de CUC 
sobre certeza jurídica de 
tierras. 
•Mesa técnica de CCDA 
sobre certeza jurídica de 
tierras. 
•Mesa Tejedoras 

120% 

3 espacios 
departamentales en 
los que se incide a 
favor de los derechos 
de los pueblos y 
mujeres indígenas 
(educación, 
comadronas, tierra y 
territorio).   

6 espacios 

• Antigua Santa 
Catarina Ixtahuacán –
EBI, para coordinar la 
ejecutoria de la 
sentencia de la CC 
ante el MINEDUC. 

• ACDIP mesa 
departamental. Mesa 
Técnica con la 
finalidad de trazar 
rutas para la 
regulación de las 
tierras de las 
Comunidades 
Indígenas asentadas 
en las Zonas Núcleos 
de las APSP antes de 
la declaratoria de ley. 

• Mesa de trabajo 
departamental CCDA 
Samanzana II, 
Gobernación y 
FONTIERRAS. 

• Mesas ACDIP 
comunidades 

200% 
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K´exche´ y Chinaha´ y 
FONTIERRAS  

• A través de AFEDES se 
continuó con el 
espacio para diálogo 
con el tema 
comadronas con la 
Dirección 
departamental del 
ministerio de salud en 
el Quiché. 

6 espacios de 
interacción municipal 
para la regulación de 
la propiedad 
intelectual colectiva 
de los tejidos e 
indumentaria maya y 
espacios de 
interacción municipal 
para el uso, control, 
conservación y 
administración de 
tierras y territorios. 

4 espacios: 

• Tres consejos de 
tejedoras 
mantuvieron diálogos 
en 2019 con las 
municipalidades de 
Santiago 
Sacatepéquez, Santo 
Domingo Xenacoj y 
Santa Lucía Utatlán 
en 2019, con las 
restricciones por la 
pandemia se 
descontinuaron esos 
espacios.  

• Autoridades 
ancestrales Cofradía 
San José Poaquil, 
Asociación Sotzil, 
INAB y Municipalidad 
de San José Poaquil 
en 2020 coordinan 
acciones en el marco 
de la administración 
de tierras comunales. 

67% 

 C2 indicador 1.2.1   
# y tipo de mecanismos 
de articulación entre los 
sujetos de derecho para 
la exigibilidad de los 
derechos de los pueblos 
y mujeres indígenas a la 
justicia, educación y 
participación política 
con identidad cultural.  
 
Línea de base: 
1 red nacional de 
mujeres,  

31 redes de mujeres 30 97% 

1 red nacional 1 100% 

4 redes 
departamentales 

4 100% 

26 redes municipales 25 95% 

4 redes de 
adolescentes 
conformadas. 

Se conformaron las cuatro 
redes en 2020 con la 
participación de 701 
jóvenes; sin embargo, la 
pandemia no permitió su 
desarrollo. 

100% 

150 nuevas 
integrantes en la 
Asociación Red I’x 
B’alam 

0 0% 
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4 redes 
departamentales,   
26 redes municipales 
0 redes de adolescentes 
para el dialogo y la 
incidencia escolar. 
1500 socias de la 
Asociación Red I’x 
B’alam durante la fase 
II. 
3 alianzas establecidas 
entre socias coparte del 
Programa 
0 mecanismos de 
auditoria sociales 
municipales creados. 
 

6 alianzas 
establecidas y en 
funcionamiento 

14 
Actividades con la 
participación de alcaldes 
comunitarios de Chirijox, 
alcalde indígena de 
Nahualá y alcalde 
comunitario de Cerro de 
Oro para dar a conocer 
sentencia CSJ sobre EBI 
con las 22 comunidades 
indígenas maya K´iche´, 
Kaqchikel y Tz´utujil. 

233% 

6 encuentros 
nacionales con las 
redes de mujeres, 
jóvenes y niñas. 

5 

• Se organizó un 
Encuentro Nacional 
de Mujeres para 
fortalecer el rol de la 
Red de Mujeres I’x 
B’alam como 
representante de los 
colectivos de 
mujeres, de las redes 
municipales, y redes 
departamentales en 
la demanda de sus 
derechos. 

 

83% 

1 mecanismo de 
auditoria social 
creado y en 
funcionamiento en 4 
departamentos 

0 0% 

 C2 Indicador 1.2.2. # y 
tipo de espacios de 
toma de decisiones, 
interacción y diálogo en 
los que se presentan 
propuestas para la 
exigibilidad de los 
derechos de los pueblos 
y mujeres indígenas a la 
justicia, la educación y 
participación    
 
Línea de base: 
1 espacio de interacción 
y diálogo a nivel 
nacional y una 
propuesta para la 
exigibilidad de los 
derechos de las mujeres 
indígenas 

1 espacio nacional 
fortalecido en los que 
se incide a favor de 
los derechos de las 
mujeres y pueblos 
indígenas a educación 
con pertinencia 
cultural. 

1 100% 

4 espacios de 
interacción y diálogo 
político a nivel 
municipal, creados y 
acompañados 

• Las lideresas 
comunitarias tuvieron 
participación en los 
COMUDE -espacios 
municipales-en 
municipios de Alta 
Verapaz, Sololá, 
Quetzaltenango y 
Totonicapán. La 
participación de las 
lideresas fue con voz 
y voto, hacer 

200% 
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  propuestas y avalar 
proyectos en 
beneficio de la 
población 
especialmente 
indígena. 

• Se apoyó divulgación 
de los cuidados para 
evitar contagios de 
comunidades por el 
covid-19; se apoyó en 
las decisiones para el 
apoyo de los 
afectados por las 
tormentas ETA y 
IOTA. 

 C3 Indicador 1.2.1.  
# y tipo de mecanismos 
de articulación entre los 
sujetos de derecho 
facilitados para la 
exigibilidad de los 
derechos de los pueblos 
y mujeres indígenas a la 
justicia, educación y 
participación política 
con identidad cultural.     
 
Línea de base: 
7 alianzas establecidas; 
4 con alcaldes indígenas 
y comunitarios y 3 entre 
socias coparte del 
Programa. 
40 agendas municipales 
y 40 planes de 
incidencia formulados. 
  

6 redes y alianzas 
entre organizaciones 
indígenas y de 
sociedad civil, 
trabajando para 
ampliar y fortalecer la 
base de apoyo social 
y político a 
demandas. 

9 

• COPXIG, logró una 
alianza con la 
Cooperativa El 
Recuerdo con quienes 
se divulgan a través 
de spots radiales de 
forma bilingüe las 
medidas de 
prevención 
comunitarias frente a 
la COVID 19, además 
de traducir las 
disposiciones 
estatales, realizan 
incidencia en los 
niveles 
departamental y 
regional para el 
desarrollo de la 
Educación Bilingüe 
Intercultural Xinka, 
así mismo con la 
Academia de Lenguas 
Mayas. 

• La Instancia logró 
alianzas y firmar 
acuerdos con 6 radios 
comunitarias.  

• Las redes y alianzas 
con el Consejo del 
Pueblo Maya- CPO-, 
se constituye en un 
espacio político de 
interlocución entre 
varios sectores a nivel 

150% 
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local, departamental 
y nacional,  

• La alcaldía indígena 
Ixil logró alianza con 
los medios 
periodísticos por 
parte de Comité de 
Operaciones de 
Emergencia (COE) y 
entre otros actores 
del Estado liderado 
por el alcalde 
municipal, por lo que 
las autoridades 
intervinieron y se 
empezó a construir 
una relación con los 
mismos para futuras 
acciones.  

• Wakib Kej con la 
coordinadora 
continental de 
Pueblos y 
Nacionalidades 
Indígenas de Abya 
Yala, para la 
preparación de la IV 
cumbre continental 
de comunicación 
indígena. Reuniones 
virtuales, para la 
continuidad de los 
acuerdos para la 
Cumbre Continental 
de pueblos y 
nacionalidades 
indígenas del Abya 
Yala.   

• Coordinación con el 
Consejo de 
Juventudes Indígenas 
de Guatemala para la 
realización de un ciclo 
de conferencias y se 
logró realizar el 
primer foro en el mes 
de diciembre de 
forma virtual, donde 
se abordó la temática 
“Estado Plurinacional 
y momentos 
constitutivos”. 
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 4 encuentros 
realizados entre redes 
departamentales y 
nacional. 

6 

• Se realizaron 2 
encuentros entre 
redes 
departamentales y 
nacionales, 
promovidos por la 
Coordinación del 
Componente de 
Participación Política 
y 1 en el nivel 
nacional realizado por 
Wakib Kej 

150% 

22 planes de 
incidencia 
municipales 
actualizados, 
consolidados e 
implementados.  

20 
Agendas departamentales 
y planes de incidencia 
actualizados con el apoyo 
de un consultor por parte 
de cada una de las socias, 
según áreas de influencia. 

91% 

2 agendas 
departamentales y 
planes de incidencia 
formulados en la fase 
II actualizados e 
implementados, 
según áreas de 
influencia. 

0 0% 

4 agendas 
departamentales y 
planes de incidencia 
de la fase de 
seguimiento 
formulados e 
implementados.   

4 100% 

 C3 indicador 1.2.2. # y 
tipo de espacios de 
toma de decisión, 
interacción y diálogo en 
los que se presentan 
propuestas para la 
exigibilidad de los 
derechos.  
 
Línea de base: 
20 espacios de 
interacción y diálogo a 
nivel nacional en los 
que se presentaron 
propuestas en el marco 
de la fase II: 6 espacios 

8 espacios de 
interacción y diálogo 
impulsados 

8 

• Se desarrollaron 2 
espacios nacionales 
de interacción y 
diálogo, y se 
sostuvieron más de 6 
espacios de 
interacción y diálogo 
a nivel departamental 
para el seguimiento 
de una Agenda 
nacional indígena 
mediante un plan de 
incidencia y 
comunicación para la 
exigibilidad de los 

100% 
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a niel de mesas 
interinstitucionales, 3 
espacios 
departamentales, 10 
municipales, 1 a nivel 
nacional y una 
propuesta nacional para 
la exigibilidad de los 
derechos de los pueblos 
y mujeres indígenas 

derechos de pueblos 
y mujeres indígenas. 

2 espacios de 
interacción y diálogo 
a nivel nacional 

4 

• Se desarrollaron 2 
espacios nacionales 
de interacción y 
diálogo por la socia 
Wakib Kej, con el 
acompañamiento de 
la coordinación del 
componente, los 
cuales fueron 
realizados en medios 
digitales y emisoras 
radiales para la 
consolidación del 
seguimiento de una 
Agenda nacional 
indígena mediante un 
plan de incidencia y 
comunicación para la 
exigibilidad de los 
derechos de pueblos 
y mujeres indígenas,  

• Esta socia sostuvo un 
encuentro con la 
comisión de Pueblos 
Indígenas del 
Congreso de la 
República, 

• Acuerdo Ministerial 
que le da vida al plan 
de acción e 
implementación a la 
Política Nacional de 
Comadronas.  

• Con Wakib Kej la 
versión popularizada 
de las Demandas y 
Agenda de los 
Pueblos Iximulew 

200% 

26 espacios de 
interacción y diálogo 
a nivel departamental 
y municipal 

23 88% 

10 iniciativas 
estratégicas de 
derechos son 
impulsadas desde 
espacios de 
interacción y 

8 

• Participación del 
Consejo Mam te Txe 
Chman, San Marcos, 
en un diálogo y 
consulta que realizó 
el espacio de 

80% 
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decisión, por las seis 
redes. 

autoridades de los 
pueblos mayas, Xinka 
y Garífuna, realizado 
en San Marcos, en la 
cual se acordó que 
debe ser una 
Asamblea Nacional 
Constituyente 
Originaria. 

• Un acuerdo 
ministerial que da 
vida al plan de acción 
de la Política Nacional 
de Comadronas 

• Un diálogo con el 
departamento de 
formación y 
capacitación 
ciudadana que forma 
parte de la 
subdirección técnica 
de participación cuya 
dependencia está 
bajo el mando de la 
Dirección de 
Desarrollo del 
Ministerio de Cultura 
y Deportes. 

• Acompañamiento a la 
presentación de una 
Acción de 
inconstitucionalidad 
sobre la Ley de 
electricidad en 
Guatemala, 
presentada a la Corte 
de 
Constitucionalidad.  

• 3 encuentros virtuales 
sobre la matriz 
energética en 
Guatemala, dirigida 
por representantes 
del CPO 

• Una intervención 
realizada por medio 
de la Alcaldía Ixil a la 
Alcaldía Municipal 
para que esta abra y 
sean transmitidas las 
sesiones municipales 
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Producto 3  
Justiciabilidad 
Litigios 
estratégicos y/o 
casos en derechos 
de los pueblos y 
mujeres indígenas 
presentados y 
acompañados ante 
el sistema de 
justicia y/o 
instancias 
administrativas, 
por los sujetos de 
derecho, 
autoridades 
propias y 
organizaciones de 
los pueblos 
indígenas 
participantes y 
acompañadas las 
resoluciones 
favorables de las 
demandas 
planteadas, y se 
hace incidencia 
ante las 
instituciones 
competentes de su 
implementación.  

C1 indicador 1.3.1  
# de litigios estratégicos 
y/o casos en curso que 
reciben asistencia 
técnica para su 
seguimiento ante las 
instancias de justicia 
y/o administrativas.  
 
Línea de base: 
 7 litigios estratégicos 
de la Fase II en curso 
ante el sistema de 
justicia y/o instancias 
administrativas con 
asistencia técnica y 
acompañamiento 

7 casos de 
litigio estratégico en 
curso acompañados 
para la obtención de 
una resolución de 
primera instancia. 

7 casos 

• Una sentencia 
amparo en el caso de 
comadronas. 

• Un amparo sobre la 
certeza jurídica de la 
tierra y territorio 
impulsada por 
Chuarrancho. 

• Las Autoridades 
indígena Ajawab’ de 
San Pedro Jocopilas 
recuperaron la 
administración de sus 
tierras ancestrales, 
con el apoyo de 
Chilam B’alam. 

• Sentencia a favor de 
la Comunidad 
Indígena Xinka de los 
Vecinos de Quezada 
sobre el derecho al 
medio ambiente sano 
y la protección de 
recurso hídrico del río 
La Paz. 

• Sentencia a favor del 
Movimiento Nacional 
de Tejedoras en el 
proceso de amparo 
sobre las políticas 
internas del INGUAT. 

• Sentencia en el caso 
del pueblo Ch’orti de 
Jocotán, donde se 
consigna la 
restitución de tierras 
comunales. 

• En noviembre hubo 
resolución favorable 
en el RIC en la que 
cambia criterios luego 
de muchos años de 
insistencia y permite 
utilizar la titulación 
especial para la 
titulación y registro 
de más de 600 
caballerías en Sierra 
Santa Cruz. 

100% 
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C1 indicador 1.3.2. # de 
reuniones de trabajo 
entre sujetos de 
derecho e instituciones 
estatales para el diseño 
de estrategias que 
faciliten el seguimiento 
y evaluación de la 
implementación de las 
resoluciones favorables
  
 
Línea de base: 
0 reuniones de trabajo 
para el diseño de 
estrategias para el 
seguimiento a la 
implementación de 
sentencias. 

113 reuniones de 
trabajo entre sujetos 
de derecho e 
instituciones, para el 
diseño de estrategias 
para el seguimiento 
de la implementación 
de las resoluciones 
favorables.   

151 (clínicas jurídicas, 
asesoría, facilitación y 
acompañamiento) 
 
Se lograron revisar los 
avances de los casos, 
revisión y actualización de 
rutas jurídicas y de 
incidencia, analizar 
resultados de peritajes 
sobre Radios 
comunitarias, revisión de 
avances en la definición la 
gobernanza territorial y 
administración de tierras 
ancestrales con las 
autoridades ancestrales, 
actualización de líneas de 
tiempo, conocer 
herramienta para llevar a 
cabo un catastro 
comunitario, definir 
protocolos de protección, 
entre otros. 
 

134% 

C1 indicador 1.3.3. # de 
encuentros con 
autoridades públicas 
para la implementación 
participativa de 
mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación de la 
implementación de las 
leyes, políticas, 
protocolos y agendas 
acordes a los 
estándares, 
internacionales y 
nacionales de derechos 
de los pueblos y 
mujeres indígenas.       
 
Línea de base: 
0 encuentros para la 
implementación 
participativa de 
mecanismos de 
seguimiento. 

9 encuentros con la 
participación de 
comunidades y 
autoridades indígenas 
en mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación, de leyes y 
políticas que les 
afectan directamente. 

5 encuentros 
 
En reemplazo de los 
encuentros que no se 
pudieron realizar debido a 
las restricciones se 
desarrollaron dos 
diplomados con la 
institucionalidad agraria 
sobre derechos de los 
pueblos indígenas y 
tierras y territorio de los 
pueblos indígenas. 

56% 

C1 Indicador 1.3.4 # de 
litigios estratégicos y 
casos sobre derechos 

2 litigios estratégicos 
sobre derechos 
humanos de las 

2 

•  Nim Alaxik y AFEDES  

100% 
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humanos de las 
mujeres indígenas, 
cuentan con una 
estrategia de 
implementación de 
sentencia.  
 
Línea de base: 
1 litigios estratégicos en 
derechos de pueblos y 
mujeres indígenas con 
resolución favorable:  
AFEDES, Nim Alaxik y 
Sepur Zarco- 
  

mujeres indígenas 
implementan 
sentencias con 
enfoque de derechos 
humanos, casos de 
tejedoras y 
comadronas. 

• En el 2019 se dio 
seguimiento a Sepur 
Zarco, luego continua 
a través de otros 
fondos. 

OACNUDH apoya la 
implementación de la 
sentencia del caso de 
tejedoras con fondos del 
Programa Maya a través 
de un Grant y con fondos 
del Proyecto Profem de 
manera complementaria. 

50 porcentaje de 
avance de la 
implementación de la 
resolución favorable 
del litigio estratégico 
de derechos de 
mujeres indígenas 
(caso tejedoras). 

2019 15% 
2021 25% 

76% 

 C1 Indicador 1.3.5 # de 
litigios estratégicos y 
casos con resolución 
favorable de pueblos y 
mujeres indígenas para 
los que se ha diseñado 
una estrategia de 
implementación basada 
en el enfoque de 
derechos de pueblos y 
mujeres indígenas
   
 
Línea de base: 
7 litigios estratégicos de 
pueblos indígenas con 
resolución favorable 
para los que se ha 
diseñado una estrategia 
de implementación 
basada en el enfoque 
de derechos humanos 

8 litigios estratégicos 
de pueblos indígenas 
con resolución 
favorable que 
implementan la 
estrategia basada en 
el enfoque de 
derechos humanos 
(grants) 

8 casos para seguimiento: 

• CUC-Sierra Santa 
Cruz;  

• San José Poaquil,  

• ACDIP caso Xaal 
K´iche, Caso San 
Pablo Chinajá, caso 
ante CONAP 

• AFEDES caso 
tejedoras 

• PAPXIGUA casos 
Jumaytepeque y 
Quezada,  

• CCDA.  Caso 
Samanzana II 

• Nuevo: Sobrevivencia 
Cultural caso radios 
comunitarias 

• Protección 
Internacional 
Criminalización. 

100% 

3 litigios estratégicos 
de derechos de 
mujeres indígenas 
con resolución 
favorable que 
implementan la 
estrategia basada en 
el enfoque de 
derechos humanos 

Dos casos cuentan con 
estrategias de 
implementación de 
sentencia con enfoque de 
derechos humanos y 
género:  

• El Movimiento 
Nacional de Tejedoras 
ha avanzado en 
consensuar el 

100% 
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contenido de la 
iniciativa de ley 
específica sobre 
propiedad intelectual 
colectiva sobre los 
tejidos e 
indumentaria maya 
cuyo borrador ha sido 
revisado por la OMPI. 
Se avanzó en la 
identificación de la 
ruta para impulsar 
acciones de 
incidencia en el 
Congreso de la 
República que 
conlleven a la 
aprobación de la ley 
específica.  

• En el caso de Sepur 
Zarco se observan 
avances en el 
cumplimiento de las 
medidas de 
reparación 
transformadora. Es 
importante señalar 
que este caso ha 
logrado sostenerse 
con otros fondos PBF 
y fondos regulares de 
OACNUDH. 

 C2 Indicador 1.3.1 # de 
litigios estratégicos y/o 
casos en curso que 
reciben asistencia 
técnica para su 
seguimiento ante las 
instancias de justicia 
y/o administrativas.     
 
Línea de base: 
3 casos de litigio en 
curso ante el sistema de 
justicia apoyados. 

8 acciones 
administrativas y 
legales impulsadas 
por la Asociación Red 
de Mujeres I’x B’alam 
en alianza con 
organizaciones y 
autoridades 
indígenas, cuentan 
con 
acompañamiento. 

3 

• La Cámara de 
Amparos de la Corte 
Suprema de Justicia 
otorgó un Amparo 
Provisional 
presentado por la Red 
de Mujeres I’x B’alam 
en alianza con los 
Alcaldes Comunitarios 
de la Aldea Chirijox de 
Santa Catarina 
Ixtahuacán, 
Comunidad Cerro de 
Oro de Santiago 
Atitlán y los Alcaldes 
Indígenas de 
Panajachel y Nahualá, 
Sololá y conminó al 
Ministerio de 

38% 
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Educación a formular 
y administrar, con 
pertinencia cultural y 
lingüística, una 
política educativa que 
garantice el derecho a 
la educación bilingüe 
intercultural y 
multicultural.  

• Se finalizó un proceso 
de denuncia por 
cobros ilegales y 
racismo, que se 
promovió en contra 
del director de la 
Escuela oficial urbana 
mixta JM, del 
municipio de Santa 
Lucía la Reforma, del 
Departamento de 
Totonicapán. En la 
audiencia respectiva 
en el Ministerio 
Público, el director se 
comprometió a dejar 
sin efecto cualquier 
tipo de cobro a los 
padres y madres de 
familia, no obligará a 
las niñas y niños a 
utilizar uniforme 
escolar y no tomará 
ningún tipo de 
represalias contra 
ellos. Este caso 
representa un logro 
para las mujeres, 
puesto que el 
acusado ha tenido 
una actitud de 
superioridad contra 
las madres; lograr que 
se le venciera en un 
proceso refuerza el 
empoderamiento de 
las mujeres y su 
participación 
comunitaria. 

• La red de mujeres I’x 
B’alam presentó 
denuncia de 
inconstitucionalidad 
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contra los incisos c y d 
del artículo 1 del 
Acuerdo Ministerial 
2351-2019 emitido 
por el Ministerio de 
Educación en agosto 
de 2019, con los 
criterios de 
elegibilidad para 
puestos de modalidad 
bilingüe. La Corte de 
Constitucionalidad 
resolvió aceptar la 
solicitud de la 
interponente y 
realizar una vista 
pública para exponer 
motivos. 

 C2 Indicador 1.3.3 # de 
litigios estratégicos y 
casos con resolución 
favorable de pueblos y 
mujeres indígenas para 
los que se ha diseñado 
una estrategia de 
implementación basada 
en el enfoque de 
derechos de pueblos y 
mujeres indígenas
  
 
Línea de base: 
1 iniciativa de ley 
impulsada 
3 acciones de 
inconstitucionalidad 
presentadas. 
1 caso de litigio de 
derechos de mujeres 
indígenas para los que 
se ha diseñado una 
estrategia de 
implementación basada 
en el enfoque de 
derechos humanos. 
fase 2: I’x Balam - 
Consejos Educativos. 

1 iniciativa de ley en 
curso ante el 
Congreso de la 
República a la que se 
da seguimiento para 
obtener una 
resolución favorable. 
Línea de base: 
1 iniciativa de ley 
impulsada 

  

3 acciones de 
inconstitucionalidad 
ante la CC son 
acompañadas 

1 

• Presentación ante la 
CC la 
inconstitucionalidad 
del Acuerdo 
Ministerial No.2351-
2019, emitido por el 
Ministerio de 
Educación en agosto 
de 2019 con los 
criterios de 
elegibilidad para 
puestos de modalidad 
bilingüe.   

• La Corte de 
Constitucionalidad 
resolvió aceptar la 
solicitud de la 
interponerte y 
realizar una vista 
pública para exponer 
motivos. El proceso 
continúa su trámite. 
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3 casos 
presentados ante la 
ante la CC, con 
resolución favorable. 

2 
Abogados de la Red Ix´ 
Balam presentaron 
defensa ante Corte de 
Constitucionalidad por 
apelación al amparo 
provisional interpuesto 
por el Ministerio de 
Educación. 

 

3 casos 
presentados ante la 
CC y con resolución 
favorable 
implementan una 
estrategia de 
cumplimiento de la 
resolución. 

  

 C3 indicador 1.3.1  
# de litigios estratégicos 
y/o casos en curso que 
reciben asistencia 
técnica para su 
seguimiento ante las 
instancias 
correspondientes. 
 
Línea de base: 
2 casos de litigio sobre 
derechos colectivos de 
Pueblos Indígenas ante 
el sistema de justicia, 
acompañados. 

2 casos de litigio 
cuentan con asesoría 
técnica y 
acompañamiento 
permanente, con el 
protagonismo de 
redes/alianzas 
establecidas. 

2 

• Acompañamiento a 
ADIMA/AJCHMO a 
través de un grant y 
asistencia técnica de 
OACNUDH. 

• Inicialmente se 
acompañó caso de 
criminalización 
Asociación Sotzil, 
pero luego decidieron 
ir con otro 
acompañamiento. 

100% 

Producto 1.4 
Comunicación para 
el cambio social 
Comunidades, 
organizaciones, 
autoridades 
propias, líderes y 
lideresas de 
pueblos indígenas, 
implementan 
estrategias de 
comunicación 
política y social 
para posicionar los 
derechos humanos 
de los pueblos y 
mujeres indígenas 
en la opinión 
pública. 
 

C1 Indicador 1.4.1  
# de Comunidades, # de 
organizaciones, # de 
autoridades propias, # 
de líderes y lideresas, # 
de alianzas y/o redes de 
pueblos indígenas que 
han diseñado 
estrategias de 
comunicación política y 
social. “ 
 
Líneas de base: 
0 comunidades,  
11 organizaciones  
0 autoridades propias, 
líderes y lideresas 
cuentan con estrategias 
de comunicación” 

6 organizaciones 
diseñan y/o 
actualizan estrategias 
de comunicación 
social y política. 

7 

• Se prioriza el 
acompañamiento y 
asesoría técnica para 
las organizaciones 
que cuentan con 
grant para la 
implementación de 
sentencia: CUC- Sierra 
Santa Cruz, San José 
Poaquil, ACDIP, 
CCDA-Samanzana; 
Jumaytepeque y 
Quezada, Radios 
Comunitarias, 
AFEDES.  

• Se les ha brindado 
asesoría a copartes 
para actualizar las 
estrategias de 

117% 
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comunicación y 
asesoría brindada 
técnica en la 
producción de 
materiales 
comunicacionales 

 

15 organizaciones han 
mejorado sus 
estrategias de 
comunicación social y 
política. 

15 

• Talleres de formación 
para establecer 
estrategias de 
comunicación para 
casos paradigmáticos 
con organizaciones.  

 

100% 

 C1 Indicador 1.4.2    
# de Comunidades, # de 
organizaciones, # de 
autoridades propias, # 
de líderes y lideresas, 
alianzas y/o redes de 
pueblos indígenas que 
implementan 
estrategias de 
comunicación política y 
social.   
 
Líneas de base: 
0 de Sujetos/as de 
derecho capacitados/as 
en TICs (redes sociales) 
107 de Sujetos/as de 
derecho y lideresas 
comunitarias 
capacitados como 
voceros/as 

14 voceros 
capacitados en el uso 
de redes sociales, las 
utilizan como espacio 
para difundir sus 
estrategias de 
comunicación social y 
política. 

39 

• 12 voceros nuevos y 
16 voceros que se 
incorporaron en 2019 
fueron capacitados en 
el uso de redes 
sociales, las utilizan 
como espacio para 
difundir sus 
estrategias de 
comunicación social y 
política. De ellos 26 
mujeres y 10 
hombres, de 10 
copartes: CCDA, San 
José Poaquil, CUC - 
Sierra Santa Cruz, 
Quezada y 
Jumaytepeque, 
AFEDES, ACDIP, ASC, 
Antigua Santa 
Catarina Ixtahuacán, 
Ixmucané y 
Chuarrancho. 
Quienes fortalecieron 
sus capacidades bajo 

279% 
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la metodología de 
aprender haciendo, 
logrando elaborar 2 
videos sobre: “Los 
aportes de Pueblos 
Indígenas a la 
población en general 
en tiempos de Covid-
19” y el otro video 
sobre el Día Nacional 
del Pueblo Garífuna a 
través de Facebook.  

• 13 nuevos voceros 
(10 hombres y tres 
mujeres) de Colectivo 
Tz’ununya’ de San 
Pedro La Laguna, 
Alcaldía los 
Aposentos de Santa 
Lucia Utatlán; CPO, 
Autoridades 
Ancestrales de 
Uspantán, 
Autoridades 
Ancestrales de los 7 
municipios de 
Totonicapán y 
Alcaldía Indígena de 
Olintepeque. 

 

32 líderes y lideresas, 
de 15 organizaciones, 
son capacitados en 
comunicación, el 50% 
son mujeres. 

38 

• 35 fueron capacitados 
en temas de 
comunicación 

• Se difundieron 30 
piezas 
comunicacionales a 
través de 5 campañas 
elaboradas por 33 
voceras/os, 
reporteras/os 
comunitarios y 
comunicadores de las 
copartes. Estas 
campañas 
promovieron 
derechos de los 
pueblos indígenas, en 
particular de mujeres 
indígenas. Cada 
campaña contó con 8 
mensajes en formato 

119% 
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de audio, en español 
y en 3 idiomas 
indígenas (K’iche’, 
Kaqchikel, Q’eqchi’), 
con una duración de 
45 segundos. Fueron 
difundidas en 19 
radios comunitarias 
durante 15 días con 6 
menciones diarias. 

 C2 Indicador 1.4.1  
# de Comunidades, # de 
organizaciones, # de 
autoridades propias, # 
de líderes y lideresas, # 
de alianzas y/o redes de 
pueblos indígenas que 
han diseñado 
estrategias de 
comunicación política y 
social.   
 
Líneas de base: 
0 comunidades, 
autoridades propias, 
líderes y lideresas y 
alianzas o redes que 
cuentan con estrategias 
de comunicación 
política y social en el 
marco del Programa 
Maya. 
 
Línea de base: 
1 programa de 
formación radiofónica 
dirigido a mujeres 
indígenas integrantes 
de las Organizaciones 
de Padres de Familia y 
colectivos de mujeres 
apoyados durante la 
fase II. 
0 diplomado de 
periodismo 
intercultural. 
0 estrategia de 
comunicación política y 
social para posicionar 
los derechos humanos 

1 organización diseña 
y/o actualiza 
estrategias de 
comunicación social y 
política para 
posicionar los 
derechos humanos de 
los pueblos y mujeres 
indígenas. 

1 
Red Ix´Balam 

100% 

8 convenios con 
medios de 
comunicación local 
establecidos por los 
socios. 

8 
Se llevó a cabo en 2020 

100% 

1 organización 
indígena ha mejorado 
su capacidad 
comunicativa para 
impulsar estrategias 
de comunicación 
política y social 

1 
Las lideresas comunitarias 
producen material 
(historias de vida, 
entrevistas y testimonios) 
para secciones del sitio 
web de la página de I’x 
B’alam, en la producción 
se privilegia el uso de los 
idiomas que se hablan en 
los cuatro departamentos. 

1 

1 diplomado en 
periodismo 
intercultural diseñado 
e implementado. 

1 
Diplomado en Periodismo 
Intercultural en alianza 
con la Universidad 
Panamericana dirigido a 
periodistas implementado 

100% 

51 participantes 
finalizan el diplomado 

52 participantes  
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de los pueblos y 
mujeres indígenas en la 
opinión pública. 
  

3 encuentros de 
intercambio de 
experiencias 
intergeneracionales 
entre lideresas y 
adolescentes 
realizados. 

3 100% 

1 campaña de 
comunicación 
difundida a nivel local 
para posicionar el 
derecho a EBI y de las 
mujeres indígenas en 
la opinión pública. 

1 
Se llevó a cabo en 2021 

100% 

 C2 Indicador 1.4.2    
# de Comunidades, # de 
organizaciones, # de 
autoridades propias, # 
de líderes y lideresas, 
alianzas y/o redes de 
pueblos indígenas que 
implementan 
estrategias de 
comunicación política y 
social.  
 
Líneas de base: 
0 organización sujeta de 
derecho implementa la 
estrategia de 
comunicación social y 
política. 
0 de Sujetos/as de 
derecho capacitados/as 
en TICs (redes sociales) 
107 de Sujetos/as de 
derecho y lideresas 
comunitarias 
capacitados como 
voceros/as 
0 pasantías de 
intercambio realizadas 

1 organización 
implementa 
estrategias de 
comunicación social y 
política. 

1 
Red Ix´Balam 

100% 

124 lideresas 
capacitadas en el uso 
de redes sociales, las 
utilizan como espacio 
para difundir sus 
estrategias de 
comunicación social y 
política 

215 lideresas capacitadas 
en el uso de redes sociales 
como espacio para 
difundir sus estrategias de 
comunicación social y 
política para difundir los 
derechos humanos de los 
pueblos y mujeres 
indígenas. 

173% 

62 lideresas 
capacitadas como 
voceras comunitarias 

53 lideresas comunitarias 
y socias de Red I’x 
B´’alam, de los 4 
departamentos 
capacitadas como voceras 
comunitarias 
 

85% 

12 pasantías de 
intercambio de 
experiencias 
realizadas entre 
equipos profesionales 
de las socias coparte 

12 
Se realizaron a modo de 
intercambio de 
experiencias. 1 en 2020 
(entre las socias de Alta 
Verapaz y Sololá) y 11 en 
2021 

100% 

 C3 indicador 1.4.1  
# de organizaciones, 
alianzas y redes que 
diseñan estrategias de 
comunicación política y 
social.  
 
Líneas de base: 

8 organizaciones 
diseñan y/o 
actualizan estrategias 
de comunicación 
social y política para 
posicionar los 
derechos humanos de 

8 
A partir de la Ruta 
Estratégica de 
Comunicación Conjunta 
para la Incidencia Política 
del Programa Maya 
Conjunto Fase III se 
realizaron talleres con 6 

100% 
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0 organizaciones, 
0 redes y alianzas 
cuentan con estrategias 
de comunicación 
política y social en el 
marco del Programa 
Maya. 

los pueblos y mujeres 
indígenas 

organizaciones 
departamentales y 2 
socias del nivel nacional 
para diseñar y/o actualizar 
estrategias y planes de 
comunicación social y 
política. 

 C3 Indicador 1.4.2 # de 
comunidades, 
organizaciones, redes y 
alianzas de pueblos 
indígenas que 
implementan 
estrategias de 
comunicación política y 
social.  
 
Líneas de base: 
0 organizaciones 
implementan 
estrategias de 
comunicación política y 
social. 
0 acciones de incidencia 
ante el TSE para la 
inclusión de mujeres y 
pueblos indígenas en 
los procesos de 
comunicación social 
0 campañas radiales a 
favor del voto 
consciente y derechos 
relevantes de pueblos 
indígenas. 

8 organizaciones 
implementan 
estrategias de 
comunicación política 
y social 

8 

• Sotzil Jay 

• ADIMA  

• Wakib Kej 

• CUC Alcaldía indígena 
Ixil 

• ASECSA 

• COPXIG  

• AIGIMIM  
Instancia del Pueblo Maya 
Q’ekchí Poqomchí. 

100% 

1 acción de incidencia 
con el liderazgo de 6 
alianzas/redes para la 
inclusión de mujeres 
y pueblos indígenas 
en el proceso de 
reforma de la ley 
electoral y de 
partidos políticos. 

Se promovió la 
participación de la 
organización Wakib Kej 
para realizar 
planteamientos en 
relación a las reformas de 
la ley electoral y de 
partidos políticos; sin 
embargo, se decidieron 
por acompañar, en esa 
ocasión a los 
planteamientos desde 
otra organización. 
 

 

1 campaña 
radial a favor del voto 
consciente y derechos 
relevantes de pueblos 
indígenas difundidos 
ampliamente 

1 
En el marco de la 
campaña del llamado al 
Empadronamiento 
denominado 
“Empadrónate” tanto el 
Tribunal Supremo 
Electoral -TSE- como el 
PNUD compartían el 
interés de replicar, 
expandir y ampliar la 
cobertura de dicha 
campaña, por lo que 
desde el Programa Maya 
se decidió realizar esta 

100% 
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acción con el objetivo de 
promover la inclusión de 
mujeres y pueblos 
indígenas en los procesos 
de comunicación social en 
las elecciones generales 
del año 2019.  
Desde el componente 3 se 
realizó:  
− Aumento de la pauta en 
radio en los cuatro 
idiomas mayas 
mayoritarios a ser 
difundidos en los 
siguientes 
departamentos: Quiché, 
Huehuetenango, Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, 
Sololá, Totonicapán, 
Chimaltenango y San 
Marcos  
− Publicación de spots 
relacionados al tema, en 
redes sociales con énfasis 
en el departamento de 
Sololá.  
Con este proceso además 
de cumplir con los 
objetivos trazados por el 
proyecto se difundió el 
mensaje en las siguientes 
comunidades lingüísticas 
del Pueblo Maya: 
Q’eqchi’, Poqomchi’, Ixil, 
Mam, Kaqchikel y Kiché; y 
en el pueblo Xinka. 

Producto 1.5. 
“Gestión de la 
Estrategia Unidos 
en Acción del 
Programa 
Conjunto 
El Programa 
Conjunto facilitado 
por la OATP en 
coordinación con 
el Equipo de 
Coordinación 
Técnica y las 
Agencias del 
Sistema de 
Naciones Unidas, 

Indicador 1.5.1  
Número de reportes 
que brindan 
información respecto a 
la consecución de las 
metas de los ODS 
presentados a la Oficina 
de la Coordinadora 
Residente del Sistema 
de Naciones Unidas.
  
Línea de base: 
Durante la Fase I y II el 
PM no elaboró reportes 
que contribuyen a 
alcanzar los Objetivos 

3 informes anuales de 
la contribución del 
componente 1 a los 
ODS 

2 
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implementa una 
gestión política, 
técnica y 
administrativo- 
financiera, en 
asistencia a los 
Titulares de 
Derechos. 
 

de Desarrollo 
Sostenible 
Indicador 1.5.2  
Número y tipo de 
reuniones de Junta 
Directiva, Equipo de 
Coordinación Técnica y 
comités de selección 
  
 
Línea de base: 
8 reuniones de junta 
directiva, 16 reuniones 
del equipo de 
coordinación técnica 
realizadas durante la 
fase II del PM 
  

6 reuniones de junta 
directiva coordinadas 

5  

24 reuniones del 
comité de 
coordinación 
realizadas 

20  

Indicador 1.5.3 
Número y tipo de 
procesos 
administrativo-
financieros, de 
planificación, 
Seguimiento y 
Evaluación 
implementados durante 
ejecución del Programa 
Maya Conjunto.  
 
Línea de base: 
19 contratos por 
servicios y consultorías 
realizadas para la 
implementación del 
Programa Maya 
realizados, 10 
OACNUDH, 3 UNICEF, 3 
PNUD y 3 OATP 
Pago de servicios para 
el funcionamiento del 
Programa Maya 
Conjunto. 
4 planes Operativos 
Anuales Conjuntos 

12 contratos de staff 
del PM 

14  

10 equipos / 
estaciones de trabajo 

11  

3 elaboración y 
presentación de 
POA’S anuales 

3  
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elaborados durante la 
fase II del Programa 
Maya 
12 programas 
Operativos Anuales 
elaborados durante la 
fase II por cada Agencia 
participante, (1 por 
Agencia por año de 
implementación) 
Visitas de seguimiento 
al terreno en 
coordinación con el 
comité de coordinación 
realizadas por la OATP 
durante la fase II del 
PM. 
4 informes técnico-
financieros anuales 
elaborados durante la 
fase II, el cuarto 
informe fue de carácter 
acumulativo. 
12 informes realizados 
por las agencias, a 
razón de 1 por año 
1 evaluación de medio 
término realizada 
durante la fase II por 
medio de una 
consultoría. 
1 evaluación final 
externa realizada 
durante la fase II del 
Programa Maya. 

36 visitas de 
seguimiento en 
estrecha coordinación 
con cada agencia 

25  

3 informes técnicos 
financieros, uno por 
año 

2  

2 evaluaciones:  
1 revisión de medio 
término realizada   
1 evaluación externa 
asesorada y 
acompañada. 

1 medio término a cargo 
de OATP 
1 final  

 

 Indicador 1.5.4 
Número de acciones de 
complementariedad y 
trabajo conjunto 
realizado por el Equipo 
de Coordinación con el 
apoyo técnico de la 
OAPT. 
 
Líneas de base: 
2 encuentros nacionales 
y 6 regionales 
realizados durante la 
fase II del Programa 
Maya Conjunto 

1 encuentro regional 
de las socias coparte 
OACNUDH 
coordinados/ 
realizados 

1  

1 encuentro regional 
de las socias coparte 
UNICEF coordinados/ 
realizados 

¿?  

1 encuentro regional 
de las socias coparte 
PNUD coordinados/ 
realizados 

1  
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2 misiones 
interagenciales de 
seguimiento a 
resultados realizados 
durante la fase II del 
Programa Maya 
Conjunto. 

2 Misiones 
interagenciales 
coordinadas por 
OATP 

2  

 

 

 

  



 
 

 
 

 

9. Matriz de preguntas de evaluación  
 

ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

LO
S 

C
A

M
B

IO
S 

A
LC

A
N

ZA
D

O
S 

 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 

 

¿En qué medida los resultados alcanzados 

responden a las necesidades y prioridades del 

contexto (económico, político, cultural y social) 

de las organizaciones y autoridades indígenas? 

Grado participación partes 

interesadas / Correspondencia 

entre los resultados alcanzados y 

las informaciones de los 

diagnósticos realizados 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves y generales  

Documentos diagnósticos / Fichas de 

entrevistas  

¿En qué medida las estrategias de 

implementación responden a las necesidades y 

prioridades del contexto (económico, político, 

cultural y social) de las organizaciones y 

autoridades indígenas? 

Grado participación partes 

interesadas / Nivel de satisfacción 

de grupos meta 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves y generales 

Documentos de diseño y planificación / 

Documentos diagnósticos / Informes 

periódicos seguimiento / Fichas de entrevistas 

¿En qué medida las organizaciones y autoridades 

indígena han sido incluidas en la ejecución del 

Programa en todas sus dimensiones? 

Grado participación de los titulares 

de derechos 

Análisis documental / 

Entrevistas informantes 

claves y generales  

Documento diseño y planificación / Informes 

periódicos seguimiento/ Fichas de entrevistas  

¿En qué medida los resultados alcanzados del 

Programa contribuyeron a cumplir con los 

compromisos derivados de las leyes nacionales en 

materia de derechos individuales y colectivos de 

los pueblos indígenas? 

Correspondencia resultados 

Programa-compromisos leyes 

nacionales/ Grado de logro de los 

indicadores alcanzados 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Marco de resultados del sistema de S&E / 

Fichas de evaluación 

¿En qué medida los resultados alcanzados del 

Programa contribuyeron a alcanzar las metas del 

KATÚN 2032? 

Correspondencia resultados 

Programa-KATÚN / Grado de logro 

de los indicadores alcanzados del 

KATÚN 

 

 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Marco de resultados del sistema de S&E / 

Fichas de evaluación 
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¿En qué medida la pandemia por COVID ha 

afectado la implementación del Programa? / 

¿Cuál ha sido la pertinencia de las medidas de 

mitigación adoptadas?  

Cantidad y porcentaje de 

actividades no desarrolladas  

Cantidad de actividades 

modificadas sustancialmente  

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Revisión documental y fichas de campo  

¿En qué medida los resultados alcanzados del 

Programa contribuyeron a cumplir con los 

compromisos derivados de los convenios y 

tratados internacionales vinculantes en materia 

de derechos de los pueblos indígenas y en 

particular de derechos indígenas? 

Correspondencia resultados 

Programa-compromisos 

estándares internacionales en 

materia de DDHH / Grado de logro 

de los indicadores alcanzados 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Marco de resultados del sistema de S&E / 

Fichas de evaluación 

¿En qué medida los resultados alcanzados del 

Programa contribuyeron a cumplir con los 

compromisos derivados de la agenda 

internacional de desarrollo y de derechos 

humanos (examen Periódico Universal, UNIPP, 

otros)? 

Correspondencia resultados 

Programa-Agenda internacional de 

desarrollo / Grado de logro de los 

indicadores alcanzados 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Marco de resultados del sistema de S&E / 

Fichas de evaluación 

¿En qué medida los resultados alcanzados del 

Programa contribuyeron a alcanzar las metas de 

indicadores de cuatro áreas del UNDAF 2015-

2019? 

Correspondencia resultados 

Programa-indicadores UNDAF / 

Grado de logro de los indicadores 

alcanzados del UNDAF 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Marco de resultados del sistema de S&E / 

Fichas de evaluación 

¿En qué medida los resultados alcanzados del 

Programa contribuyeron a alcanzar las metas de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Correspondencia resultados 

Programa-indicadores Objetivos 

de Desarrollo Sostenible / Grado 

de logro de los indicadores 

alcanzados Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Marco de resultados del sistema de S&E / 

Fichas de evaluación 
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ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

LO
S 

C
A

M
B

IO
S 

A
LC

A
N

ZA
D

O
S 

EF
IC

A
CI

A
 

¿En qué medida se han logrado los resultados 

esperados del Programa? 

Grado de logro de los indicadores de 

resultados esperados / Valoración 

de la calidad de los indicadores  

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves  

Marcos de resultados de cada socia coparte / 

Informe de línea de base / Informes de 

seguimiento / Fichas de evaluación 

¿Cuáles han sido los resultados no esperados 

producidos por el Programa? 

Cambios en la acción / Valoraciones 

de actores implicados sobre 

resultados no esperados 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves y generales 

Informes de seguimiento / Fichas de 

evaluación  

¿En qué medida las acciones del Programa han 

fortalecido la participación en espacios de 

desarrollo local, especialmente en COMUDES, 

COCODES o municipalidades?  

Cantidad de casos en los que se tuvo 

participación en estos 

espacios/calidad de las iniciativas o 

propuestas presentadas  

Análisis documental y 

entrevistas con informantes 

clave  

Informes de implementación por 

componentes/fichas de entrevistas  

¿En qué medida se han logrado los cambios 

esperados del Programa? 

Grado de logro de los indicadores de 

resultados esperados / Valoración 

de la calidad de los indicadores 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves  

Marcos de resultados de cada socia coparte / 

Informe de línea de base / Informes de 

seguimiento / Fichas de evaluación 

 

 

ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

LO
S 

C
A

M
B

IO
S 

A
LC

A
N

ZA
D

O
S 

EF
IC

IE
N

CI
A

 

¿En qué medida los resultados del Programa han 

sido alcanzados con la cantidad apropiada de 

recursos/insumos (fondos, experticia, tiempo, 

costos administrativos, otros)? 

Grado de logro de resultados y 

productos generados y su 

correspondencia con 

recursos/insumos 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Informes de seguimiento/ Marco de 

resultados/ Fichas de entrevistas 
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¿En qué medida se han planeado y ejecutado los 

RRHH y financieros para lograr los resultados 

alcanzados por el Programa? 

Recursos asignados / utilizados 

Resultados alcanzados 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Presupuesto asignado y ejecutado 

Cronograma 

Marco de resultados / Ficha de entrevistas 

 

ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

LO
S 

C
A

M
B

IO
S 

A
LC

A
N

ZA
D

O
S 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 ¿En qué medida se han implementado estrategias 

y mecanismos para asegurar que los resultados 

de las acciones prevalezcan en el tiempo una vez 

que ha concluido el Programa? 

Nº de estrategias y mecanismos 

implementados / Participación y 

funcionamiento en/de estrategias y 

mecanismos  

 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves  

Documentos de estrategias y mecanismos / 

Registros de participación / Fichas de 

entrevistas  

 

 

 

 

ÁMBITO DE 

INDAGACION 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

LO
S 

C
A

M
B

IO
S 

A
LC

A
N

ZA
D

O
S 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 

A
L 

IM
P

A
C

TO
 

¿En qué medida los cambios del Programa 

alcanzados con los titulares de derechos 

contribuyen a mejorar el ejercicio de los derechos 

priorizados? 

Grado de ejercicio de derechos / 

Grado de cumplimiento de derechos 

/ Mecanismos de ejercicio de 

derechos en funcionamiento 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Informes de seguimiento / Fichas de 

entrevistas  
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¿En qué medida los cambios del Programa inciden 

para que las instituciones públicas, portadoras de 

obligaciones, en materia de capacidades técnicas 

y políticas contribuyan a mejorar el cumplimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas? 

Grado incidencia en el cumplimiento 

de obligaciones / Grado de aplicación 

de capacidades 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Informes de seguimiento / Fichas de 

entrevistas 

 

 

ÁMBITO DE 

INDAGACION 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

ES
TR

A
TÉ

G
IA

S 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
A

D
 

IM
P

LE
M

EN
TA

D
A

S 
P

O
R

 L
A

S 
SO

C
IA

S 

C
O

P
A

R
TE

 

 P
ER

TI
N

EN
C

IA
 

 

¿En qué medida estrategias de sostenibilidad 

implementadas por las socias coparte responden 

a las necesidades y prioridades identificadas por 

la población meta vinculadas? 

 

Grado participación partes 

interesadas / Correspondencia 

entre los resultados alcanzados y 

las informaciones de los 

diagnósticos realizados 

 

 

 

 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves  

Documentos diagnósticos / Fichas de 

entrevistas  

 

 

ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
D

E 

SO
ST

EN
IB

IL
I

D
A

D
 

IM
P

LE
M

EN
T

A
D

A
S 

P
O

R
 

LA
S 

SO
C

IA
S 

C
O

P
A

R
TE

 

 EF
IC

A
CI

A
 

¿En qué medida se han implementado acciones 

estratégicas de sostenibilidad y seguimiento de 

los procesos iniciados por las socias coparte en el 

marco del Programa? 

 

Acciones estratégicas de 

sostenibilidad y seguimiento 

implementadas / Valoración de las 

socias copartes 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves  

Informes de seguimiento / Fichas de 

evaluación 
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ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
A

D
 

IM
P

LE
M

EN
TA

D
A

S 
P

O
R

 
LA

S 

SO
C

IA
S 

C
O

P
A

R
TE

 

EF
IC

IE
N

CI
A

 

¿En qué medida las estrategias de sostenibilidad 

contribuyen al seguimiento de los procesos 

iniciados en el marco del Programa? 

Grado de logro de resultados y 

productos y su correspondencia con 

recursos/insumos 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Informes de seguimiento / Marco de 

resultados / Fichas de entrevistas 

¿En qué medida las estrategias de sostenibilidad 

son implementadas con una cantidad razonable 

de recursos/insumos (fondos, experticia, tiempo, 

costos administrativos, otros)? 

Recursos asignados / utilizados 

Resultados alcanzados 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Presupuesto asignado / Ficha de entrevistas 

 

 

ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  
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ES
TR

A
TE

G
IA

S 
D

E 
SO

ST
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IB
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A

D
 

IM
P

LE
M

EN
TA

D
A

S 
P

O
R

 L
A

S 
SO

C
IA

S 

C
O

P
A

R
TE

 

 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

A
D

 

¿En qué medida las estrategias de sostenibilidad 

se mantienen en el tiempo y de adaptan a las 

circunstancias de la coyuntura? 

Nº de estrategias y mecanismos en 

implementación / Participación y 

funcionamiento en/de estrategias   

 

 

 

 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Taller evaluación 

Documentos de estrategias / Registros de 

participación / Fichas de entrevistas y taller 

 

 

ÁMBITO DE 

INDAGACION 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
D

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ID
A

D
 

IM
P

LE
M

EN
TA

D
A

S 
P

O
R

 L
A

S 
SO

C
IA

S 

C
O

P
A

R
TE

 

 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 A
L 

IM
P

A
C

TO
 

¿En qué medida el Programa contribuye en 

forma significativa y a largo plazo al ejercicio y 

goce de los derechos individuales y colectivos de 

los pueblos indígenas y al cumplimiento de 

obligaciones por parte del Estado? 

 

 

 

 

 

Grado de ejercicio de derechos / 

Grado de cumplimiento de derechos 

/ Mecanismos de ejercicio de 

derechos en funcionamiento 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Informes de seguimiento / Fichas de 

entrevistas  
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ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

A
N

Á
LI

SI
S 

D
EL

 
M

O
D

EL
O

 
D

E 

G
E

ST
Ó

N
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

P
ER

TI
N

EN
C

IA
 

¿En qué medida el modelo de gestión y los 

mecanismos implementados a nivel 

programático, financiero, administrativo y 

político fueron congruentes con las necesidades 

de las socias coparte? 

¿En qué medida la implementación del Programa 

se adecuó al contexto y las limitaciones derivadas 

de la pandemia por Covid?  

Grado de logro de resultados / 

Tiempos en la implementación de 

actividades / Grado participación de 

las socias coparte / Nivel de 

satisfacción de grupos meta  

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Documento de modelo de gestión / Informes 

de seguimiento/ Marco de resultados / 

Fichas de entrevistas 

 

 

 

 

ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

A
N

Á
LI

SI
S 

D
EL

 
M

O
D

EL
O

 
D

E 

G
E

ST
Ó

N
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

EF
IC

A
CI

A
 

¿En qué medida el modelo de gestión favoreció el 

fortalecimiento de las socias coparte? 

Grado participación de las socias 

coparte / Nivel de satisfacción de 

grupos meta / Nuevos desarrollos de 

las socias coparte 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Documento de modelo de gestión / Informes 

de seguimiento / Marco de resultados / 

Fichas de entrevistas 

¿En qué medida el modelo de gestión favoreció la 

implementación de estrategias de sostenibilidad 

de los procesos y proyectos apoyados por el 

Programa por parte de las socias coparte? 

Grado participación de las socias 

coparte / Nivel de satisfacción de 

grupos meta / Nuevos desarrollos de 

las socias coparte 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Documento de modelo de gestión / Informes 

de seguimiento / Marco de resultados / 

Fichas de entrevistas 
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¿En qué medida las medidas de adaptación al 

COVID han sido efectivas?  

Nivel de efectividad de las medidas 

para el alcance de sus propósitos  

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Documento de modelo de gestión / Informes 

de seguimiento / Marco de resultados / 

Fichas de entrevistas 

 

ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

A
N

Á
LI

SI
S 

D
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 M
O

D
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O
 D

E 
G

E
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Ó
N

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

EF
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IE
N

C
IA

 

¿En qué medida los recursos del Programa 

fueron invertidos a partir de decisiones 

estratégicas respondiendo a las brechas en el 

cumplimiento de los derechos priorizados? 

Grado de logro de resultados/ Nivel 

de satisfacción de grupos meta  

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Documento de modelo de gestión / Informes 

de seguimiento / Marco de resultados / 

Fichas de entrevistas 

¿En qué medida se han alcanzado las metas 

establecidas en el marco de resultados 

esperados y de los ajustes programáticos del 

Programa implementados? 

 

 

Grado de logro de resultados/ Nivel 

de satisfacción de grupos meta 

 

 

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

 

 

 

Documento de modelo de gestión / Informes 

de seguimiento / Marco de resultados / 

Fichas de entrevistas 
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ÁMBITO DE INDAGACIÓN CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  
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N
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D
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N
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C
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N
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L 
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P

A
C

TO
 

¿En qué medida el modelo de gestión del 

Programa contribuyó al logro de los 

cambios alcanzados? 

 

Grado de logro de cambios 

alcanzados / Grado participación de 

las socias coparte / Nivel de 

satisfacción de grupos meta  

 

 

  

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Documento de modelo de gestión / 

Informes de seguimiento / Marco de 

resultados / Fichas de entrevistas 

 

 

 

ÁMBITO DE INDAGACIÓN CRITERIO PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

A
N

Á
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SI
S 

D
EL
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O

D
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O
 D

E 

G
E
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Ó

N
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

SO
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N
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A
D

 

 

¿En qué medida el modelo de gestión del 

Programa con sus buenas prácticas y 

lecciones aprendidas puede ser replicable 

en otros programas del Sistema de 

Naciones Unidas, organizaciones de 

pueblos indígenas y/o sociedad civil? 

 

 

Grado de logro de resultados / 

Tiempos en la implementación de 

actividades / Grado participación de 

las socias coparte / Nivel de 

satisfacción de grupos meta  

Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves 

Documento de modelo de gestión / 

Informes de seguimiento / Marco de 

resultados / Fichas de entrevistas 
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ÁMBITO DE 

INDAGACIÓN 
PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN INDICADORES HERRAMIENTAS FUENTES DE VERIFICACIÓN  

SI
ST

EM
A

 D
E 

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 Y

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 

¿El sistema de monitoreo y evaluación ha 

experimentado cambios a lo largo del período de 

ejecución del Programa? 

¿El sistema de monitoreo y evaluación permitió la 

identificación de los cambios alcanzados por el 

Programa? 

¿El sistema de monitoreo y evaluación permitió 

reforzar las capacidades de las Agencias para la 

gestión basada en resultados con las socias 

coparte? 

Valoración de la calidad de los indicadores  
Análisis documental 

Entrevistas informantes 

claves  

Marcos de resultados de cada socia 

coparte / Informes de seguimiento / Fichas 

de evaluación 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

10. Fuentes consultadas  

 

a. Fuentes documentales  

 

DOCUMENTOS COMUNES A LOS COMPONENTES  

1. PRODOC Programa Maya Conjunto Fase III 

1. Marco de Resultados/Productos Programa 

2. Recomendaciones de Expertos de Naciones Unidas 

3. Sistema de monitoreo y reportes de monitoreos  

4. Informe de la evaluación final de la Fase II 

5. Seguimiento a la matriz de recomendaciones de la evaluación del PMC Fase II 

6. Presupuesto por Componentes, Resultados y Rubros Fase III 

7. Municipios priorizados y aplicación de criterios comunes Fase III 

8. Esquema del modelo de gestión 

9. Estrategia General para Litigio Estratégico o de Alto Impacto 

10. Ampliación sobre Ejes Transversales 

11. Orientaciones generales para la construcción participativa de un plan de incidencia política 

12. Lista de contenido de programas de capacitación y formación de los tres componentes: las 

evaluaciones de los cursos e informes o sistematizaciones 

13. Documentos de formación y/o capacitación   

14. Proyectos aprobados a socias coparte: montos aprobados, resultados esperados, acciones, población 

meta 

15. Informes periódicos de las socias coparte.  

16. Información presupuestaria general de la ejecución de los proyectos 

17. Medios de contactos con socias coparte. 

18. Base de datos (o registro) de participantes directos del PMC III 

 

 

PLANIFICACIÓN E INFORMES  

1. POAs correspondientes a la Fase III 

2. Informes anuales de la Fase III 

 

MARCO DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 

1. UNDAF 2015-2019 

 

DOCUMENTOS POR COMPONENTES 

Componente 1 
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Acceso a la justicia 

1. Casos de litigio estratégico. 

2. Informe sobre sobre la implementación de las sentencias. 

3. Informe del Board of trustee presentado ante el Consejo de DDHH.  

4. Estrategia del Country Programme que incluye estrategia PM. 

 

Componente 2 

Educación con pertinencia cultural 

1. Criterios que se hayan utilizado para la definición de la coparte única.  

2. Informes de la Red de Mujeres I’x B’alam (semestrales, anuales). 

3. Propuestas que hayan presentado al Ministerio de Educación o a otras entidades públicas. 

 

Componente 3 

Participación política 

1. Propuestas presentadas o por presentarse, agendas, agendas políticas locales u otros documentos.   

2. Evidencias de la interlocución con entidades públicas. 

3. Informes y memorias sobre encuentros celebrados.  

 

 

4.2. Fuentes personales  

 

Componente 1  

Fecha: 10 de noviembre de 2021 

 Técnica: grupo focal 

 Lugar: Camotán, Chiquimula 

Participantes:  

1. Damasio Alda 

2. Habram López 

3. Adolfo Ramírez Hernández 

4. Francisco López 

5. Faustino Amador Raymundo 

6. Juana Ramírez Ramos 

7. Elmer García Gómez 

 

Fecha: 12 de noviembre de 2021 

 Técnica: grupo focal 

 Lugar: Santa Rosa 

Participantes:  
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1. Tito de Jesús Ramírez 

2. Emy Celeste Gómez 

3. Quelvin Jimenez Villalta 

4. Aleiser Arana 

 

Fecha: 15 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista  

 Lugar:  Ciudad Guatemala 

Participantes:  

1. Licda.  Geraldina López 

 

Fecha: 16 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista  

 Lugar:  Ciudad Guatemala 

Participantes:  

2. Omar Gerónimo 

3. Hector Ovidio Vásquez Gómez  

4. Domingo Vásquez Ramírez 

 

Fecha: 21 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Lugar:  Chiquimulilla-Santa Rosa 

Participantes:  

1. Juan Pablo López 

2. Alfonso Melgar Rodríguez 

3. Felipe de la Cruz  

4. Ana María Melgar 

5. Claudia Aracely Pérez Marroquín 

6. Luisa Mishel Solís de la Cruz 

 

 

Componente 2 

Fecha: 11 de noviembre de 2021 

 Técnica: grupo focal 

 Lugar: Siguana, Cobán, Alta Verapaz 

Participantes:  

1. Margarita Gualná Pop  
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2. Yesica Roxana Coy 

3. Gladis Noemí Pou 

4. Filomena Coy 

5. Andrea Pop (lideresa) 

 

 

Fecha: 11 de noviembre de 2021 

 Técnica: entrevista  

 Lugar: San Pedro Carchá, Alta Verapaz 

 Participante: Lidia Tux  

Fecha: 12 de noviembre de 2021 

 Técnica: entrevista  

 Lugar: vía telefónica  

 Participante: Carolina Ical, lideresa de la comunidad Secontí, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz 

Fecha: 12 de noviembre de 2021 

 Técnica: grupo focal 

 Lugar: Panajachel, Sololá  

Participante:  

1. Luis Sicaján, alcalde Indígena de Panajachel  

2. Santo Soc Carrillo, representante del alcalde Indígena de Chirijox  

3. María Coj Shom (Red I’x B’alam, Nahualá) 

4. Ana Catalina Tzikin (Red I’x B’alam) 

5. Mará Carríllo Perechú (Red I’x B’alam) 

 

Fecha: 19 de noviembre de 2021 

 Técnica: grupo focal 

 Lugar: Totonicapán 

Participante:  

1. Josefa Pérez Ramos, presidenta y representante legal;  

2. Alcira Vail, tesorera de la JD y técnica;  

3. María, Secrertaria de la JD; de la Red I’x B’alam 

 

Fecha: 19 de noviembre de 2021 

 Técnica: grupo focal 

 Lugar: Sololá – Red I’x B’alam - comunidad Chinimaya y Oratorio 

Participantes:  

• Ana Florinda Vicente Morales   
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• Romelia Chipin Quiacavic 

• Micaela Xox Vicente 

 

Fecha: 20 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Lugar: Sololá – Panajachel Red I’x B’alam 

Participantes:  

• Ana Recinos  

• Cecilia Mucún  

 

Fecha: 20 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Lugar: Sololá – Panajachel Red I’x B’alam 

Participantes:  

• Ana Recinos  

• Cecilia Mucún  

 

Fecha: 24 de noviembre de 2021 

 Técnica: entrevista  

 Lugar: Guatemala  

 Participante: Dulce Veras, directora académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Universidad Panamericana  

Fecha: 24 de noviembre de 2021 

 Técnica: entrevista  

 Lugar: Guatemala  

 Participante: Oscar Saquil, experto independiente  

Fecha: 25 de noviembre de 2021 

 Técnica: entrevista grupal virtual  

 Lugar: Guatemala  

 Participante: Ileana Cofiño, coordinadora del componente 2 UNICEF y su equipo de trabajo  

 

 

Componente 3 

Fecha: 5 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Lugar: Alcaldía indígena de Nebaj 

Participantes:  
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Participantes del diplomado en área ixil: 

• Ana Mariela López Gallego (Pulay, Nebaj) 

• Tomas Vidal (Acul Nebaj) 

• Rodrigo Gaspar Telis López (Cantón Ilom, Chajul) 

Autoridad indígena de Nebaj 

• Diego Ceto, Uno de los ocho primeros alcaldes 

Coordinador del proyecto en Nebaj Quiche, por parte del CUC 

• Elias Solis 

 

Fecha: 11 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Medio: Virtual 

Participante: 

Coordinadora del Diplomado por parte de la URL 

• Laura Orozco López 

 

Fecha: 11 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Lugar: Cobán 

Participante: 

Instancia de Concertación del Pueblo Qeqchi’ Pocomchi  

• Evaristro Choc 

 

Fecha: 12 de noviembre de 2021 

 Técnica: Grupo focal 

 Lugar: Comitancillo ADIMA 

Participantes: 

Participantes del Diplomado en San Marcos: 

• Ramiro Adrián Mejía López (aldea Tuizacajá, Comitancillo) 

• María Aricelda Ramírez Temá (Cantón San Pablo, Comitancillo) 

• Judith Evangelina López Salvador (aldea Tuizacajá, Comitancillo) 

Coordinador del proyecto ADIMA: 

• Romero Fernando Tomas y Rolando López (asesor y parte del Consejo de Autoridades del Pueblo 

Maya Mam) 

 

Fecha: 14 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 
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 Lugar: San Juan Ostuncalco 

Participantes: 

Participantes del Diplomado en Quetzaltenango: 

• Lilian Méndez Ruiz (San Juan Ostuncalco) 

• Melisa López (Concepción Chiquirichapa) 

• Gerson Alexander Lucas Pérez (Cajolá) 

• Gladis Concepción Castillo Pérez (San Mateo, Quetzaltenango) 

Coordinadora del proyecto  

• Leticia Pérez AGMIN 

 

Fecha: 15 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Medio: Virtual 

Participante: 

Coordinador proyecto con Asociación Nelson Mandela 

• Sidney Samuels 

 

Fecha: 17 de noviembre de 2021 

 Técnica: grupo focal 

 Lugar: Sololá - Sotzil 

Participantes:  

• Juan Bautista Tzaj 

• Aura Marina Simón Simón 

• Carolina Simon 

• Rafael Olivares 

• Byron Hernández 

• Losh Lainez 

 

Fecha: 17 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista  

 Lugar: Sololá - Sotzil 

Participantes:  

• Losh Lainez 

 

Fecha: 17 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Medio: Virtual 
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Participante: 

Secretaria ejecutiva de Convergencia Waqib Kej 

• Rosa Tomas 

 

Fecha: 18 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Medio: Virtual 

Participante: 

Movimiento Nacional de Comadronas NIM ALAXIK 

• Magda Cholotio 

 

Fecha: 19 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Medio: Virtual 

Participante: 

Coordinador del Componente Participación Política PNUD 

• Demetrio Morán 

 

Fecha: 20 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Lugar: Sololá 

Participante: 

Representante de Organización Sotzil Jay 

• Daniel Guarcaj 

 

Fecha: 21 de noviembre de 2021 

 Técnica: Entrevista 

 Lugar: Chiquimulilla Santa Rosa 

Participante: 

Representante de Organización de Coordinadora del Pueblo Xinka 

• Felipe de la Cruz 

 

 

Comunes  

Fecha: 26 de noviembre de 2021 

 Técnica: entrevista virtual  

 Lugar: Virtual Guatemala y México   
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 Participante: Fernando Lorenzo Abril y Ane Ane Rosnes, enlaces de las Embajada de Noruega  

Fecha: 29 de noviembre de 2021 

 Técnica: entrevista virtual  

 Lugar: Guatemala  

 Participante: Daniel Saquec, ATP, y María de los Ángeles García, responsable de monitoreo 

 

 

Encuestas 

Se aplicó una encuesta virtual dirigida a participantes de los programas de Litigio estratégico (C1) e Incidencia 

política (C3) en sus diferentes cohortes.   
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11.Instrumentos para el trabajo de campo organizados por componente  
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COMPONENTE 1 ACCESO A LA JUSTICIA 

 

Instrumento 1.1. Entrevistas a profundidad con expertas/os  

Información general  

Nombre:  

Edad:  

Sexo:  

Identidad étnica/pueblo:  

Tel.: 

Ocupación/trabajo:  

Email:  

Fecha:  

I. Preguntas generales 

1. ¿Qué entiende por acceso a la justicia, cómo se aplica en Guatemala? 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el racismo, la exclusión, la discriminación contra los pueblos indígenas en 

Guatemala? 

3. ¿Desde su mirada, ¿Qué es el litigio estratégico con enfoques de derechos? ¿Cómo se implementa? 

 

II. Derecho Indígena 

4. ¿Cuál es su valoración del derecho indígena y su aplicación en los territorios? 

5. ¿Cuál es su opinión sobre la doctrina, jurisprudencia y normativa nacional e internacional a favor del 

reconocimiento del derecho indígena en Guatemala? 

6. ¿Qué cambios deben realizarse en el ordenamiento legal del país para acoger el derecho indígena en 

el marco de derechos humanos para mejorar su apreciación y valoración desde el enfoque de derechos 

humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas? 

 

III. Justicia oficial 

 

7. ¿Cuál es su valoración general del sistema de justicia en cuanto a corrupción, impunidad, tráfico de 

influencias e independencia judicial? 

8. ¿Qué problemas enfrentan los pueblos indígenas cuando requieren los servicios del sistema de justicia 

oficial? 
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9. ¿Qué opinión merece la institucionalidad (DEMI, CODISRA, unidades y secciones de pueblos indígenas) 

y estrategias de acción (leyes, peritajes culturales, traductores e intérpretes) a favor de los pueblos 

indígenas en el sistema de justicia oficial? 

10. ¿Qué cambios se deben realizar en el sistema de justicia oficial para mejorar el acceso a la justicia de 

los pueblos indígenas? 

11. ¿Qué avances jurisprudenciales de la CC ha observado sobre derechos de los pueblos indígenas en el 
país? ¿cuál es su valoración sobre la incorporación de estándares internacionales sobre derechos de 
los pueblos indígenas a nivel interno?  
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Instrumento 1.2. Entrevista a profundidad con Coordinadora del Componente 1 acceso a la justicia y al 

Oficial de Programa de OACNUDH (por separado) 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Responsable de la entrevista: 

• Medio de contacto:  

 

 

Preguntas: 

Pertinencia 

1. ¿Cuáles han sido las principales actividades realizadas en el marco del componente de Acceso a la 

Justicia del Programa Maya? 

2. ¿En qué medida y forma han participado los sujetos de derechos (líderes y comunidades indígenas) en 

el diseño de las actividades y en la gestión del componente? 

3. ¿Cuáles fueron los principales criterios que se tuvieron en cuenta al momento de definir las estrategias 

y las actividades del componente? 

4. ¿Cómo esas estrategias y actividades permiten avanzar hacia los resultados?  

5. ¿Cuántas personas indígenas trabajan en el Programa? 

6. ¿Cuántas abogadas indígenas acompañan los casos de litigio estratégico? 

7. ¿En qué territorios se han acompañado los casos de litigio estratégico?  

 

Eficacia 

8. ¿Cómo considera que el componente Justicia del Programa ha contribuido hasta la fecha a fortalecer 

las capacidades de los titulares de derechos en materia de tutela o protección de derechos de los 

pueblos indígenas? 

9. ¿Considera que el componente Justicia del Programa ha contribuido hasta la fecha a mejorar el acceso 

a la justicia por parte de los pueblos indígenas? En su caso, ¿Cómo se manifiesta esto? 

10. ¿Considera que el componente Justicia del Programa ha contribuido hasta la fecha a mejorar la tutela 

judicial efectiva a los pueblos indígenas (protección de sus derechos por parte del sistema judicial)? En 

su caso, ¿Cómo se manifiesta esto? 

11. ¿Cuáles han sido a su criterio los principales aspectos destacados del componente Justicia del 

Programa hasta la fecha? 

12. ¿En qué medida las copartes van logrando las metas previstas y contribuyendo en orden a alcanzar 

resultados del Programa? 

13. ¿Cuáles han sido los principales factores (internos o externos) que han facilitado u obstaculizado los 

avances del componente? 
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14. ¿En qué medida el eje transversal derechos de las mujeres indígenas e igualdad de género está 

generando los avances esperados?  

15. ¿En qué medida el eje transversal medio ambiente en armonía con la naturaleza está generando los 

avances esperados? 

16. Más allá del diseño general de Programa Maya Conjunto ¿Se ha podido articular en la ejecución sobre 

terreno y con los sujetos de derecho el trabajo del componente Justicia con el trabajo de los otros 

componentes (Educación con Identidad Cultural y Participación Política)? En su caso, ¿Cómo se 

manifiesta esto? 

17. ¿Cómo afectó el contexto de la pandemia? ¿Qué medidas han sido tomadas para continuar 

avanzando?  

18. ¿En qué medida las actividades previstas fueron afectadas por la pandemia por COVID? 

19. ¿Qué medidas fueron tomadas para mitigar los efectos? 

20. ¿En qué medida fueron efectivas tales medidas? ¿Cómo se puede confirmar dicha efectividad?  

21. ¿En qué medida las actividades previstas fueron afectadas por la pandemia por COVID? 

22. ¿Qué medidas fueron tomadas para mitigar los efectos? 

23. ¿En qué medida fueron efectivas tales medidas? ¿Cómo se puede confirmar dicha efectividad?  

 

Eficiencia 

24. ¿En qué medida ha sido oportuna la gestión técnica, administrativa y financiera del Programa Maya 

Conjunto, en corresponsabilidad con la OATP y el agente administrador? 

25. ¿Cuál es el papel que cumple la ATP en la gestión del Programa? 

26. ¿Podría el ATP contribuir de mejor manera con el desarrollo del componente? En su caso, ¿Cómo o de 

qué forma? 

27. ¿Qué criterios han servido para priorizar los rubros en lo que se han invertido los recursos financieros 

del Componente?  

28. ¿Cómo el componente Justicia del Programa aborda la especificidad de la cuestión indígena y la 

pertinencia cultural (cosmovisión de las comunidades indígenas, valores, prácticas, medio ambiente 

en armonía con la naturaleza, formas propias de organización)? ¿Podría indicar diferencias sobre este 

aspecto con respecto a la Fase II? 

29. ¿Cómo el componente Justicia del Programa aborda la especificidad de la problemática de las mujeres 

indígenas y la igualdad de género? 

30. ¿Cómo considera que ha funcionado la metodología utilizada hasta la fecha para la implementación 

del componente Justicia del Programa? 

31. ¿Cómo ha sido la receptividad del componente Justicia del Programa por parte de los sujetos de 

derechos la fecha?  

32. ¿Considera que hay cuestiones que se podrían cambiar o incorporar para una mejor ejecución del 

componente Justicia del Programa a futuro? 
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33. ¿En qué medida los mecanismos de gestión han facilitado u obstaculizado el logro o no de los 

resultados deseados? 

34. ¿Ha resultado de utilidad hasta la fecha el sistema de monitoreo y seguimiento implementado para el 

Programa? En cualquier caso, ¿Por qué? 

 

Sostenibilidad 

35. ¿Qué pasos relevantes se han dado en la dirección de conseguir que los procesos impulsados por el 

componente sean sostenibles en el tiempo más allá de la duración del Programa? 

36. ¿En qué medida se han construido y/o fortalecido las capacidades operativas y técnicas en las copartes 

para continuar desarrollando los temas prioritarios del Programa? 

37. ¿Qué lecciones aprendidas o buenas prácticas son transferibles a otros programas conjuntos y/o a 

otras acciones en general? 

38. ¿Cuáles son los criterios para la selección de las copartes? 
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Instrumento 1.3. Entrevista con Representante de OACNUDH en Guatemala 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Participantes:  

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el valor estratégico del Programa dentro del conjunto de acciones que el OACNUDH realiza 

en el país? 

2. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión del Programa y sobre la articulación entre las Agencias y los tres 

componentes que lo conforman? ¿Percibe avances en este aspecto respecto a lo sucedido en el Fase 

I del Programa? 

3. ¿Qué avances le parecen más relevantes entre los que se han alcanzado a la fecha? 

4. ¿Qué acciones considera que son necesarias para consolidar las capacidades de las organizaciones que 

representan a los sujetos de derechos?  

5. Si el Programa pudiera iniciarse nuevamente o contemplase una siguiente fase ¿Qué cambios serían 

deseables? 

6. ¿Considera que ha sido un valor agregado el hecho de tener la OACNUDH la coordinación del 

componente Justicia del Programa? En su caso ¿Por qué?  
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Instrumento 1.4. Entrevista con representante de Unidad Justicia de OACNUDH del componente  

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Cargo:  

• Medio de contacto:  

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo se inserta y cuál es el aporte del Programa Maya dentro de la estrategia general de actuación 

de la OACNUDH en el país? 

2. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión del Programa y sobre la articulación entre las Agencias y los tres 

componentes que lo conforman? 

3. ¿Considera que el Programa ha contribuido hasta la fecha a mejorar el acceso a la justicia por parte de 

los pueblos indígenas? En su caso, ¿Cómo se manifiesta esto? 

4. ¿Considera que el Programa ha contribuido hasta la fecha a mejorar la tutela judicial efectiva a los 

pueblos indígenas (protección de sus derechos por parte del sistema judicial)? En su caso, ¿Cómo se 

manifiesta esto? 

5. Si el Programa pudiera iniciarse nuevamente o contemplase una siguiente fase ¿Qué cambios serían 

deseables? 

6. ¿Consideran que las actividades y desarrollos implementados hasta la fecha por el Programa han 

contribuido y/o contribuirán en el corto o mediano plazo -especificar- a considerar y a respetar la 

cosmovisión maya y la diversidad cultural? En su caso, ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

7. ¿Cuántas mujeres indígenas trabajan en el Programa? 

8. ¿Se han acompañado casos de violencia contra las mujeres indígenas? 

9. ¿Consideran que las actividades y desarrollos implementados hasta la fecha por el Programa han 

contribuido y/o contribuirán en el corto o mediano plazo -especificar- a mejorar la situación de las 

mujeres indígenas? En su caso, ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

10. ¿Considera que ha sido un valor agregado el hecho de tener la OACNUDH la coordinación del 

componente Justicia del Programa? En su caso ¿Por qué? 

11. ¿Cuáles han sido los criterios para la selección de las copartes? 

 

 

 

 

Instrumento 1.5. Entrevista individual con autoridades indígenas y líderes de organizaciones copartes   
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• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Cargo:  

• Medio de contacto:  

 

 

Preguntas guías: 

1. ¿Cuántas mujeres indígenas están como autoridad en su territorio? 

2. ¿Cuáles son los casos que se han acompañado en su territorio? 

3. ¿Quiénes son los abogados que han llevado los casos? 

4. ¿Cuáles han sido las principales acciones realizadas a partir de los casos en los territorios con apoyo 

del componente Justicia del Programa Maya? 

5. ¿Consideran que estas actividades han mejorado los conocimientos y las habilidades para la defensa 

de los derechos de los pueblos indígenas? En su caso ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

6. ¿Consideran que el apoyo del Programa Maya ha ayudado a mejorar el acceso a la justicia de los 

pueblos indígenas?  

7. ¿Consideran que las actividades realizadas con apoyo del Programa Maya han ayudado a mejorar sus 

capacidades para el desarrollo de casos o litigios estratégicos? En su caso ¿Porqué o cómo se 

manifiesta esto? 

8. ¿Cuáles han sido los aportes/apoyos específicos del Programa Maya para el desarrollo del caso o litigio 

estratégico que actualmente se impulsa? 

9. ¿A qué se dedican los fondos recibidos desde del Programa Maya para el apoyo al caso o litigio 

estratégico? 

10. ¿Cuáles han sido los principales logros o aspectos más destacados del trabajo conjunto con la 

OACNUDH (en el marco del componente Justicia del Programa Maya) en relación con las necesidades 

existentes? 

11. ¿Consideran que hay cuestiones que podrían cambiarse o incorporarse para una mejor ejecución de 

las actuaciones desarrolladas con apoyo del Programa Maya? En su caso ¿Cuáles? 

12. ¿Consideran que las actividades y desarrollos implementados hasta la fecha han contribuido y/o 

contribuirán en el corto o mediano plazo -especificar- a mejorar la situación de las mujeres indígenas? 

En su caso, ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

13. ¿Considera que las actividades y desarrollos implementados hasta la fecha han contribuido y/o 

contribuirán en el corto o mediano plazo -especificar- a incrementar el respeto de la cosmología maya 

y de la vida armonía con la naturaleza por parte de las autoridades y de la población no indígena? En 

su caso, ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 
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14. ¿Consideran que la forma de trabajo del Programa Maya y de la OACNUDH es respetuosa de la 

cosmovisión de los pueblos indígenas? En su caso ¿Cómo se manifiesta esto? 

15. ¿Se han acompañado casos de violencia contra las mujeres indígenas? 
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Instrumento 1.6. Grupo focal con técnicas/os de copartes  

Algunos de estos se realizarán solo con mujeres 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informantes:  

• Participantes:  

 

# Nombre de la persona Sexo  Cargo  Comunidad  Municipio  Organización con 

la que participa  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Preguntas guías: 

1. ¿Cuáles han sido las principales actividades realizadas por la organización con apoyo del Programa Maya? 

2. ¿Consideran que estas actividades han mejorado los conocimientos y las habilidades de la organización 

para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas? En su caso ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

3. ¿Consideran que el apoyo del Programa Maya ha ayudado a mejorar el acceso a la justicia de la organización 

y de los pueblos indígenas?  

4. ¿Consideran que las actividades realizadas con apoyo del Programa Maya han ayudado a mejorar las 

capacidades de la organización para el desarrollo de casos o litigios estratégicos con enfoque de derechos 

humanos? En su caso ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

5. ¿Cuáles han sido los aportes/apoyos específicos del Programa Maya para el desarrollo del caso o litigio 

estratégico con enfoque de derechos humanos que actualmente impulsa la organización? 

6. ¿A qué se dedican los fondos recibidos desde el Programa Maya para el apoyo al caso o litigio estratégico? 

7. ¿Cuáles han sido los principales logros o aspectos más destacados del trabajo conjunto con el Programa 

Maya en relación con las necesidades existentes de la organización? 

8. ¿Consideran que hay cuestiones que podrían cambiarse o incorporarse para una mejor ejecución de las 

actuaciones desarrolladas con apoyo del Programa Maya? En su caso ¿Cuáles? 
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9. ¿Consideran que las actividades y desarrollos implementados hasta la fecha han contribuido y/o 

contribuirán en el corto o mediano plazo -especificar- a mejorar la situación de las mujeres indígenas? En 

su caso, ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

10. ¿Considera que las actividades y desarrollos implementados hasta la fecha han contribuido y/o contribuirán 

en el corto o mediano plazo -especificar- a incrementar el respeto de la cosmología maya y de la vida 

armonía con la naturaleza por parte de las autoridades y de la población no indígena? En su caso, ¿Porqué 

o cómo se manifiesta esto? 

11. ¿Consideran que la forma de trabajo de la OACNUDH a través del Programa Maya Conjunto es respetuosa 

de la cosmovisión de los pueblos indígenas? En su caso ¿Cómo se manifiesta esto?  

12. ¿Cuántas mujeres indígenas trabajan en el programa? 

13. ¿En qué medida las actividades previstas fueron afectadas por la pandemia por COVID? 

14. ¿Qué medidas fueron tomadas para mitigar los efectos? 

15. ¿En qué medida fueron efectivas tales medidas? ¿Cómo se puede confirmar dicha efectividad?  
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Instrumento 1.7. Observaciones directas en terreno (en oportunidad de actividades específicas ordinarias 

del Programa) 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Responsable de la observación:  

• Actividad o asunto observado:  

 

Preguntas guías: 

1. ¿Las autoridades indígenas conocen del Programa Maya? 

2. ¿Las y los participantes directos han sido informados de que las actividades que se realizan son parte del 

Programa Maya? 

3. ¿Los y las titulares de derechos, han sido tomadores de decisiones o solamente han sido beneficiarios del 

programa? 

4. ¿Se identifican los principales logros del Programa (conocimientos, habilidades, prácticas)? 

5. ¿Los actores involucrados se muestran empoderados?  

6. ¿Se identifican debilidades o aspectos a mejorar? 

7. ¿La metodología / lógica de actuación propuesta parece resultar funcional? 

8. ¿Están presentes los aspectos o ejes transversales (medio ambiente en armonía con la naturaleza e 

igualdad de género - derechos de las mujeres)? 

9. ¿Se aprecia un enfoque respetuoso de la especificidad de la cuestión indígena y la pertinencia cultural 

(cosmovisión de las comunidades indígenas, valores, prácticas, medio ambiente en armonía con la 

naturaleza, formas propias de organización)?  
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Instrumento. 1.8.  Grupo Focal con equipos técnicos: Equipo de Asistencia Técnica en Litigio Estratégico y 

equipo docente de cursos de formación 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Participantes:  

 

# Nombre de la persona Sexo  Cargo  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

Preguntas guías: 

1. ¿Cuáles han sido las principales actividades realizadas por el equipo en el marco del Programa Maya? 

2. ¿Cuál ha sido la metodología utilizada para el desarrollo de las actividades realizadas? 

3. ¿Consideran que los destinatarios de las actividades han mejorado sus conocimientos y sus habilidades 

para el impulso de litigios estratégicos? ¿Cómo se manifiesta esto? 

4. ¿Cuáles han sido los aspectos positivos más destacables del proceso desarrollado hasta el momento? 

5. ¿Ha habido dificultades durante el proceso? En su caso, ¿Cuáles han sido las principales dificultades 

hasta el momento? 

6. ¿Perciben mejorar en la gestión general del Programa y/o en el desarrollo de las actividades del equipo 

respecto a la Fase I? En su caso, ¿Cuáles? 

7. ¿Consideran que hay cuestiones que se podrían cambiar o incorporar en orden a optimizar ejecución 

del Programa? En su caso, ¿Cuáles? 

8. ¿Cómo ha sido abordado el eje transversal derecho de las mujeres indígenas - igualdad de género en 

el marco de las actividades realizadas por el equipo? 

9. ¿Se acompañan casos de violencia contra las mujeres indígenas? 
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10. ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres en cantidad y calidad en el marco de las actividades 

realizadas por el equipo? 

11. ¿Se han desarrollado actuaciones específicas en orden a incrementar la participación de las mujeres 

en cantidad y calidad en el marco de las actividades realizadas por el equipo? 

12. ¿Cómo ha sido abordado el eje transversal medio ambiente en armonía con la naturaleza en el marco 

de las actividades realizadas por el equipo? 

13. ¿Cómo han sido abordados en el marco de las actividades realizadas por el equipo aspectos vinculados 

a la especificidad de la cuestión indígena y la pertinencia cultural (cosmovisión de las comunidades 

indígenas, valores, prácticas, medio ambiente en armonía con la naturaleza, formas propias de 

organización) en el marco de las actividades realizadas por el equipo? 

14. ¿Cuál es la opinión general sobre la aplicación de los fondos recibidos por las co-partes desde el 

Programa para el apoyo los litigios estratégicos? 

15. ¿Cuál es la opinión general sobre el funcionamiento actual y futuro (post-programa) de la Red de 

Apoyo al Litigo? 

16. ¿Se han podido contemplar en la práctica en el trabajo del equipo los otros componentes del Programa 

(Educación con Identidad Cultural y Participación Política)? En su caso, ¿Se han podido articular 

acciones con estos componentes? 

17. ¿Consideran que los procesos impulsados se mantendrán vigentes cuando haya finalizado el 

Programa? En su caso, ¿Por qué? 

18. ¿Considera que ha sido un valor agregado el hecho de tener la OACNUDH la coordinación del 

componente Justicia del Programa? En su caso ¿Por qué? 

19. ¿Cuantas mujeres indígenas trabajan en el Programa? 

 

1.9. Instrumento. Entrevista individual y/o grupal con Autoridades Indígenas  

 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Responsable de la entrevista:  

 

Preguntas guías: 

16. ¿Cuántas mujeres indígenas están como autoridad en su territorio? 

17. ¿Cuáles son los casos que se han acompañado en su territorio? 

18. ¿Quiénes son los abogados que han llevado los casos? 
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19. ¿Cuáles han sido las principales acciones realizadas a partir de los casos en los territorios con apoyo 

del componente Justicia del Programa Maya? 

20. ¿Consideran que estas actividades han mejorado los conocimientos y las habilidades para la defensa 

de los derechos de los pueblos indígenas? En su caso ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

21. ¿Consideran que el apoyo del Programa Maya ha ayudado a mejorar el acceso a la justicia de los 

pueblos indígenas?  

22. ¿Consideran que las actividades realizadas con apoyo del Programa Maya han ayudado a mejorar sus 

capacidades para el desarrollo de casos o litigios estratégicos? En su caso ¿Porqué o cómo se 

manifiesta esto? 

23. ¿Cuáles han sido los aportes/apoyos específicos del Programa Maya para el desarrollo del caso o litigio 

estratégico que actualmente se impulsa? 

24. ¿A qué se dedican los fondos recibidos desde del Programa Maya para el apoyo al caso o litigio 

estratégico? 

25. ¿Cuáles han sido los principales logros o aspectos más destacados del trabajo conjunto con la 

OACNUDH (en el marco del componente Justicia del Programa Maya) en relación con las necesidades 

existentes? 

26. ¿Consideran que hay cuestiones que podrían cambiarse o incorporarse para una mejor ejecución de 

las actuaciones desarrolladas con apoyo del Programa Maya? En su caso ¿Cuáles? 

27. ¿Consideran que las actividades y desarrollos implementados hasta la fecha han contribuido y/o 

contribuirán en el corto o mediano plazo -especificar- a mejorar la situación de las mujeres indígenas? 

En su caso, ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

28. ¿Considera que las actividades y desarrollos implementados hasta la fecha han contribuido y/o 

contribuirán en el corto o mediano plazo -especificar- a incrementar el respeto de la cosmología maya 

y de la vida armonía con la naturaleza por parte de las autoridades y de la población no indígena? En 

su caso, ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

29. ¿Consideran que la forma de trabajo del Programa Maya y de la OACNUDH es respetuosa de la 

cosmovisión de los pueblos indígenas? En su caso ¿Cómo se manifiesta esto? 

30. ¿Se han acompañado casos de violencia contra las mujeres indígenas? 
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1.10. Instrumento. Grupo Focal con co-parte organización indígena 

 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Participantes:  

 

# Nombre de la persona Sexo  Cargo  Comunidad  Municipio  Organización 

con la que 

participa  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Preguntas guías: 

16. ¿Cuáles han sido las principales actividades realizadas por la organización con apoyo del Programa Maya? 

17. ¿Consideran que estas actividades han mejorado los conocimientos y las habilidades de la organización 

para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas? En su caso ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

18. ¿Consideran que el apoyo del Programa Maya ha ayudado a mejorar el acceso a la justicia de la organización 

y de los pueblos indígenas?  

19. ¿Consideran que las actividades realizadas con apoyo del Programa Maya han ayudado a mejorar las 

capacidades de la organización para el desarrollo de casos o litigios estratégicos? En su caso ¿Porqué o 

cómo se manifiesta esto? 

20. ¿Cuáles han sido los aportes/apoyos específicos del Programa Maya para el desarrollo del caso o litigio 

estratégico que actualmente impulsa la organización? 

21. ¿A qué se dedican los fondos recibidos desde el Programa Maya para el apoyo al caso o litigio estratégico? 

22. ¿Cuáles han sido los principales logros o aspectos más destacados del trabajo conjunto con el Programa 

Maya en relación con las necesidades existentes de la organización? 
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23. ¿Consideran que hay cuestiones que podrían cambiarse o incorporarse para una mejor ejecución de las 

actuaciones desarrolladas con apoyo del Programa Maya? En su caso ¿Cuáles? 

24. ¿Consideran que las actividades y desarrollos implementados hasta la fecha han contribuido y/o 

contribuirán en el corto o mediano plazo -especificar- a mejorar la situación de las mujeres indígenas? En 

su caso, ¿Porqué o cómo se manifiesta esto? 

25. ¿Considera que las actividades y desarrollos implementados hasta la fecha han contribuido y/o contribuirán 

en el corto o mediano plazo -especificar- a incrementar el respeto de la cosmología maya y de la vida 

armonía con la naturaleza por parte de las autoridades y de la población no indígena? En su caso, ¿Porqué 

o cómo se manifiesta esto? 

26. ¿Consideran que la forma de trabajo del Programa Maya y de la OACNUDH es respetuosa de la cosmovisión 

de los pueblos indígenas? En su caso ¿Cómo se manifiesta esto?  

27. ¿Cuántas mujeres indígenas trabajan en el programa? 

28. ¿Se han acompañado casos de violencia contra la mujer indígena? 
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1.11. Instrumento. Observaciones Directas en terreno  

 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Responsable de la observación:  

• Actividad o asunto observado:  

 

Preguntas guías: 

10. ¿Las autoridades indígenas conocen del Programa Maya? 

11. ¿Los beneficiarios directos han sido informados que son parte de un Proyecto del Programa Maya? 

12. ¿Los y las titulares de derecho, han sido tomadores de decisiones o solamente han sido beneficiarios del 

programa? 

13. ¿Se identifican los principales logros del Programa (conocimientos, habilidades, prácticas)? 

14. ¿Los actores involucrados se muestran empoderados?  

15. ¿Se identifican debilidades o aspectos a mejorar? 

16. ¿La metodología / lógica de actuación propuesta parece resultar funcional? 

17. ¿Están presentes los aspectos o ejes transversales (medio ambiente en armonía con la naturaleza e 

igualdad de género - derechos de las mujeres)? 

18. ¿Se aprecia un enfoque respetuoso de la especificidad de la cuestión indígena y la pertinencia cultural 

(cosmovisión de las comunidades indígenas, valores, prácticas, medio ambiente en armonía con la 

naturaleza, formas propias de organización)?  
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Instrumento 1.12. Herramienta Estudio de Casos (litigios estratégicos) 

Nombre del Caso: ___________________________________No. Expediente. _________________ 

Jurisdicción: _______________________________________  Bien Jurídico Tutelado:____________ 

Abogado responsable: ______________________________ Pueblo: ________________________ 

Nombre del caso / litigio estratégico 

 

                                                     Niveles de 

valoración 

Criterios de valoración 

Alto Medio Bajo 

Pertinencia general -selección estratégica 

potencialidad- 

   

Enfoque de género - derechos de las mujeres indígenas 

-pertinencia específica, desarrollos- 

   

Avances en el desarrollo de estrategias    

Resultados específicos logrados o la actividad     

Participación e involucramiento de los sujetos de 

derecho 

   

Estrategia de comunicación    
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Instrumento 1.13. Encuesta a participantes en el proceso de formación en Litigio Estratégico con Enfoque 

de Derechos e Igualdad de Género  

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Responsable de la actividad:  

• Participante:  

 

Nombre de la persona Sexo  Procedencia  

   

 

Indicaciones 

Elija la opción que mejor describa su grado de satisfacción con el aspecto que se le pregunta, entendiendo 

que 1 es totalmente insatisfecho y 10 es totalmente satisfecho. 

Preguntas guías: 

1. ¿Qué tanta satisfacción tiene con el proceso formativo sobre litigio estratégico con enfoque de 

derechos y de género? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

2. ¿Qué tanta satisfacción tiene sobre la efectividad la metodología utilizada en el proceso de formación? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

3. ¿Qué tanta satisfacción tiene con relación a la mejora y ampliación de sus conocimientos?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

4. ¿Qué tanta satisfacción tiene con relación a las y los facilitadores o personas a cargos de los procesos 

de formación? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5. ¿Qué tanta satisfacción tiene con relación a los materiales de lectura y en general con los recursos de 

apoyo de apoyo que fueron provistos en los procesos de formación en los que participó?  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

6. ¿Qué factor dificultó más el alcance de los resultados esperados?  

 

a. Desorganización interna  

b. Falta de capacidad de dirección o liderazgo 

c. Falta de capacidad técnica  

d. Debilidad interna de la organización  

e. Falta de apoyo del PMC o la Agencia a cargo  

f. Racismo y machismo en la población  

g. Intervención del Gobierno o entidades públicas  

h. Pandemia  

i. Otros 

 

7. ¿Qué factores facilitaron o apoyaron el alcance de los resultados esperados?  

 

a. Buena organización interna  

b. Capacidad técnica del equipo  

c. Calidad de la gestión interna  

d. Liderazgo y dirección de la organización  

e. Apoyo del PMC o la Agencia a cargo  

f. Sinergias con otras organizaciones  

g. Intervención del Gobierno o entidades públicas  

h. Situaciones del contexto  

i. Otros  

 

 

 

 

 

Por favor, responda estas preguntas de forma abierta: 
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8. Indique los tres principales aprendizajes alcanzados sobre litigio estratégico con enfoque de 

derechos humanos: 

 

 

 

9. Indique los tres principales aprendizajes alcanzados sobre igualdad de género:  

 

 

  

 

10. ¿En qué se podrían mejorar los procesos formativos?  
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COMPONENTE 2 EDUCACIÓN CON PERTINENCIA CULTRUAL 

 

Instrumento 2.1. Entrevista con expertos   

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento 

• Fecha:  

• Informante:  

• Cargo: 

• Medio de contacto: 

 

Preguntas  

1. ¿Cuáles son las prioridades de la educación para responder con pertinencia a la diversidad cultural del 

país? 

2. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en la relación educación-derechos de los pueblos indígenas?  

3. ¿Cuáles serían las acciones estratégicas que deberían apoyarse? 

4. ¿Qué interlocución podría desarrollarse con el Ministerio de Educación y otras dependencias públicas? 

¿Cuáles? 

5. ¿Cómo un programa como el PMC podría contribuir con el derecho a la educación de los pueblos 

indígenas? 

6. ¿En el escenario nacional cuál es el balance de los derechos de los pueblos indígenas frente a las 

acciones del sistema educativo?  

7. ¿Qué acciones futuras deberían impulsarse en el sistema educativo (escolar y extraescolar) para 

fortalecer el acceso de la población indígena y la observancia de sus derechos?  

8. ¿Qué conocimiento tiene de la Red de Mujeres I’x Bálam? 

9. En caso la conozca ¿Qué opina de su trabajo?  

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 2.2. Entrevista a profundidad con Coordinadora del Componente 2 Educación con Identidad 

Cultural  

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento 
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• Fecha:  

• Informante:  

• Cargo: 

• Medio de contacto:  

 

Preguntas: 

Pertinencia 

1. ¿Cuál es la estrategia que fundamenta el trabajo con una sola coparte? 

2. ¿Qué criterios han determinado la selección de la coparte?  

3. ¿Cómo esta selección contribuye con acercar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y de 

las mujeres en la educación?  

4. ¿En qué forma han participado las y los titulares de derechos en la adaptación, contextualización y la 

gestión del componente? 

5. ¿Cómo han incorporado los ejes transversales del PMC en el componente? 

6. ¿Qué estrategias, que se estén implementando, permitirán que los esfuerzos de la Red Ix’ Balam 

influyan el sistema educativo?  

7. ¿Cómo la acción del componente aproxima las recomendaciones generadas por los relatores de 

derechos humanos sobre educación, derechos de los pueblos indígenas y mujeres?  

8. ¿Cómo la acción del componente es coherente con la Reforma Educativa y los compromisos de los 

Acuerdos de Paz?  

9. ¿Cómo la acción del componente acerca el cumplimiento de los marcos internacionales sobre 

derechos de los pueblos indígenas?  

 

Eficacia 

10. ¿Cómo el trabajo de la Red Ix’ Balam acerca el alcance del Marco de Resultados? 

11. ¿Cuáles son los resultados alcanzados en la actual fase del Programa en este componente hasta el 

momento? 

12. ¿En qué medida se han logrado los resultados esperados? 

13. ¿Cuáles han sido los principales factores (internos o externos) que han facilitado u obstaculizado los 

avances en los resultados? 

14. ¿En qué medida se están implementando los ejes transversales? 

15. ¿Se han podido articular acciones con los dos otros componentes? 

16. ¿Qué dificultades han sido encontradas por razones de machismo? ¿Cómo fueron superadas? 

17. ¿Qué dificultades han sido encontradas por razones de racismo y discriminación? ¿Cómo fueron 

superadas? 
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18. ¿Cómo afectó el contexto de la pandemia? ¿Qué medidas han sido tomadas para continuar 

avanzando? 

19. ¿En qué medida las actividades previstas fueron afectadas por la pandemia por COVID? 

20. ¿Qué medidas fueron tomadas para mitigar los efectos? 

21. ¿En qué medida fueron efectivas tales medidas? ¿Cómo se puede confirmar dicha efectividad?  

  

 

Eficiencia 

22. ¿Cuáles son las fortalezas de la Red I’x Balam?  

23. ¿Cuáles son las debilidades?  

24. ¿Cómo el componente Educación con Identidad Cultural del Programa aborda la especificidad de la 

problemática indígena y la pertinencia cultural (cosmovisión de las comunidades indígenas y medio 

ambiente en armonía con la naturaleza)? ¿Podría indicar diferencias sobre este aspecto con respecto 

a las Fases I y II? 

25. ¿Cómo el componente Educación con Identidad Cultural del Programa aborda la especificidad de la 

problemática de las mujeres indígenas y la igualdad de género?  

26. ¿Cómo describe el papel que cumple la ATP en la gestión del Programa? 

27. ¿Ha resultado de utilidad hasta la fecha el sistema de monitoreo y seguimiento implementado para el 

Programa? En cualquier caso, ¿Por qué? 

 

Sostenibilidad 

28. ¿Cuál es la estrategia de sostenibilidad? 

29. ¿Qué avances se han encaminado en esa dirección?  

30. ¿Cuáles son los factores que debilitan la sostenibilidad de los procesos después del final de la fase 

actual? 

31. ¿Qué de la experiencia desarrollada en el componente podría ser tomado por entidades públicas o 

actores privados, civiles o comunitarios? (Identificando cada caso).  

32. ¿Qué lecciones aprendidas o buenas prácticas podrían ser transferibles a otros programas de Naciones 

Unidas? 
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Instrumento 2.3. Entrevista con Representante de UNICEF 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento 

• Fecha:  

• Informante:  

• Cargo: 

• Medio de contacto:  

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el valor estratégico del Programa dentro del conjunto de acciones que el UNICEF realiza en el 

país? 

2. ¿Cuál es su opinión sobre la estrategia que ha seguido el componente 2, a cargo de UNICEF?  

3. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión del Programa y la articulación de los tres componentes que lo 

conforman?  

4. ¿Percibe avances en este aspecto respecto a lo sucedido en las fases anteriores del Programa? 

5. ¿Qué avances le parecen más relevantes entre los que se han alcanzado a la fecha? 

6. ¿Cómo las acciones emprendidas por el Programa, por medio de componente 2, podrían convertirse 

en aprendizajes para entidades gubernamentales?  

7. Si el Programa pudiera hacerse nuevamente o en una siguiente fase ¿qué cambios serían deseables?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 2.4. Entrevista con directivas de Red de Mujeres I’x B’alam 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento 

• Fecha:  
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• Informante:  

• Cargo: 

• Medio de contacto:  

 

Preguntas  

1. ¿Cómo surgió la Red I’x B’alam? 

2. ¿Quiénes la integran?  

3. ¿Qué hacen en la Red?  

4. ¿Cómo se articulan con actores claves a nivel departamental y nacional? 

5. ¿Qué procesos son los que han desarrollado con el apoyo del PMC y UNICEF? 

6. ¿En qué medida se ha avanzado en el logro de los resultados esperados? 

7. ¿Cuáles han sido los principales avances? 

8. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos?  

9. ¿Cómo se han capacitado? 

10. ¿Qué es lo más importante que han aprendido?  

11. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en el Programa? 

12. ¿En qué medida y cómo los esfuerzos impulsados por el Programa y UNICEF se podrán mantener 

cuando haya finalizado el apoyo? 

13. ¿Qué interlocución tienen con el Ministerio de Educación u otra dependencia pública? ¿Cuál? 

14. ¿Cómo ha sido el acompañamiento que han recibido por parte de UNICEF? 

15. ¿Qué recomendaciones tiene para UNICEF?  

16. ¿En qué medida las actividades previstas fueron afectadas por la pandemia por COVID? 

17. ¿Qué medidas fueron tomadas para mitigar los efectos? 

18. ¿En qué medida fueron efectivas tales medidas? ¿Cómo se puede confirmar dicha efectividad?  

 

 

 

Instrumento 2.5. Grupo focal con lideresas de la Red I’x Balam, autoridades indígenas y participantes de 

diplomado (por separado cada grupo) 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informantes:  

• Participantes:  
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# Nombre de la persona Sexo  Cargo  Comunidad  Municipio  Organización 

con la que 

participa  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Preguntas guías: 

1. ¿Qué hacen ustedes como parte de la Red?  

2. ¿Por qué se integraron a esta Red? 

3. ¿Qué dificultades han enfrentado por ser parte de esta Red?  

4. ¿Cuáles han sido las principales actividades realizadas con apoyo del Programa? 

5. ¿Qué resultados han alcanzado como Red?  

6. ¿Qué han aprendido dentro de la Red?  

7. ¿En qué les ha apoyado UNICEF? 

8. ¿Qué piensan sobre la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres?  

9. ¿Qué piensan sobre los derechos de los pueblos indígenas?  

10. ¿Qué planes tiene la Red? 

11. ¿En qué medida las actividades previstas fueron afectadas por la pandemia por COVID? 

12. ¿Qué medidas fueron tomadas para mitigar los efectos? 

13. ¿En qué medida fueron efectivas tales medidas? ¿Cómo se puede confirmar dicha efectividad?   

 

 

Instrumento 2.6. Encuesta a participantes en el proceso de formación en periodismo intercultural 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Responsable de la actividad:  

• Participante:  

 

Nombre de la persona Sexo  Procedencia  Identidad  
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Indicaciones 

Elija la opción que mejor describa su grado de satisfacción con el aspecto que se le pregunta, entendiendo 

que 1 es totalmente insatisfecho y 10 es totalmente satisfecho. 

Preguntas guías: 

11. ¿Qué tanta satisfacción tiene con el proceso formativo sobre litigio estratégico con enfoque de 

derechos y de género? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

12. ¿Qué tanta satisfacción tiene sobre la efectividad la metodología utilizada en el proceso de formación? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

13. ¿Qué tanta satisfacción tiene con relación a la mejora y ampliación de sus conocimientos?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

14. ¿Qué tanta satisfacción tiene con relación a las y los facilitadores o personas a cargos de los procesos 

de formación? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

15. ¿Qué tanta satisfacción tiene con relación a los materiales de lectura y en general con los recursos de 

apoyo de apoyo que fueron provistos en los procesos de formación en los que participó?  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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16. ¿Qué factor dificultó más el alcance de los resultados esperados?  

 

j. Desorganización interna  

k. Falta de capacidad de dirección o liderazgo 

l. Falta de capacidad técnica  

m. Debilidad interna de la organización  

n. Falta de apoyo del PMC o la agencia a cargo  

o. Racismo y machismo en la población  

p. Intervención del Gobierno o entidades públicas  

q. Pandemia  

r. Otros 

 

17. ¿Qué factores facilitaron o apoyaron el alcance de los resultados esperados?  

 

j. Buena organización interna  

k. Capacidad técnica del equipo  

l. Calidad de la gestión interna  

m. Liderazgo y dirección de la organización  

n. Apoyo del PMC o la Agencia a cargo  

o. Sinergias con otras organizaciones  

p. Intervención del Gobierno o entidades públicas  

q. Situaciones del contexto  

r. Otros  

 

 

 

 

 

 

Por favor, responda estas preguntas de forma abierta: 

18. Indique los tres principales aprendizajes alcanzados sobre la diversidad cultural y la interculturalidad 

en el ámbito del periodismo  

 

 

 

 

19. ¿En qué se podrían mejorar los procesos formativos? 
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COMPONENTE 3 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Instrumento 3.1. Entrevista a profundidad con Coordinador Componente Participación Política, PNUD 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Cargo: 

• Medio de contacto:  

 

Preguntas: 

Pertinencia 

1. ¿En qué forma han participado las y los titulares de derechos en el diseño y la gestión del 

componente? 

2. ¿Con qué criterios se eligieron las estrategias y acciones del componente? 

3. ¿Cómo esas estrategias y acciones permiten avanzar hacia los resultados?  

4. ¿Cómo han incorporado los ejes transversales del PMC? 

5. ¿En qué medida los cambios del Programa alcanzados respecto de los titulares de derechos han 

contribuido a mejorar el ejercicio de los derechos priorizados? 

6. ¿En qué medida los avances hacia los resultados del Programa contribuyen a alcanzar las metas de 

indicadores de cuatro áreas del UNDAF? 

7. ¿Cómo el componente incorpora las perspectivas de los Pueblos Xinka y Garífuna?   

8. ¿Cuáles acciones del Programa han contribuido a desarrollar el liderazgo para la defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas? 

 

Eficacia 

9. ¿En qué medida, las socias copartes han alcanzado los resultados esperados en sus documentos de 

proyecto o iniciativa? ¿Existe una clasificación de acuerdo con los niveles de avance? 

10. ¿En qué medida se han logrado los resultados esperados y se ha contribuido a los resultados del 

Programa, por parte de las socias copartes? 

11. ¿Qué ventajas implica el hecho de que todas las socias sigan las mismas rutas de trabajo en campo? 

¿Qué desventajas? 

12. ¿Cómo se generan condiciones para que las personas que se forman y fortalecen en los procesos que 

impulsa el componente, en materia de participación democrática y otros, permanezcan dando su 

aporte más allá de la vida del Programa? 

13. ¿Qué avances considera que son, hasta ahora, los más relevantes dentro del componente? 
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14. ¿Cuáles han sido los principales factores (internos o externos) que han facilitado u obstaculizado los 

avances en los ejes transversales? 

15. ¿En qué medida el eje transversal de Fortalecimiento de Derechos de las Mujeres indígenas e 

Igualdad de Género está generando los resultados esperados? 

16. ¿En qué medida el eje transversal Medio Ambiente en Armonía con la Naturaleza, está generando los 

avances esperados? 

17. ¿Se han podido articular acciones con los otros dos componentes? 

18. ¿Cómo afectó el contexto de la pandemia? ¿Qué medidas han sido tomadas para continuar 

avanzando? 

19. ¿En qué medida las actividades previstas fueron afectadas por la pandemia por COVID? 

20. ¿Qué medidas fueron tomadas para mitigar los efectos? 

21. ¿En qué medida fueron efectivas tales medidas? ¿Cómo se puede confirmar dicha efectividad?  

  

 

Eficiencia 

22. ¿En qué medida ha sido oportuna la gestión técnica, administrativa y financiera del Programa por 

parte de las agencias, en corresponsabilidad con la OATP y el agente administrador? 

23. ¿Cómo se relaciona con los otros dos componentes del Programa? 

24. ¿Cuál es el papel que cumple la ATP en la gestión del Programa? 

25. ¿Cómo podría el ATP contribuir de mejor manera con el desarrollo del componente?  

26. ¿Cómo ha sido la participación y la apropiación de las entidades socias copartes en la 

implementación del Programa? ¿Se consideraron algunos niveles o cobertura? 

27. ¿Qué criterios han servido para priorizar los rubros en lo que se han invertido los recursos 

financieros del componente?  

28. ¿En qué medida los mecanismos de gestión han facilitado u obstaculizado el logro o no de los 

resultados y efectos deseados? 

29. ¿Cómo el componente Participación Política del Programa aborda la especificidad de la problemática 

indígena y la pertinencia cultural (cosmovisión de las comunidades indígenas y medio ambiente en 

armonía con la naturaleza)? ¿Podría indicar diferencias sobre este aspecto con respecto a las fases 

anteriores? 

30. ¿Cómo el componente Participación Política del Programa aborda la especificidad de la problemática 

de las mujeres indígenas y la igualdad de género?  

31. ¿Ha resultado de utilidad hasta la fecha el sistema de monitoreo y seguimiento implementado para 

el Programa? En cualquier caso, ¿Por qué? 

 

Sostenibilidad 
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32. ¿Qué tanto se afectan las posibilidades de sostenibilidad en caso de que la PNDRI no cobre vigencia y 

no se implemente por parte del Estado? 

33. ¿Qué pasos relevantes se han dado en la dirección de conseguir que los procesos impulsados por el 

Componente sean sostenibles en el tiempo, más allá de la duración del Programa? 

34. ¿En qué medida se han construido y/o fortalecido las capacidades operativas y técnicas en las socias 

coparte para continuar desarrollando los temas prioritarios del Programa? / Grado de permanencia 

de los recursos 

35. ¿En qué medida las estrategias de sostenibilidad se mantienen en el tiempo y se adaptan a las 

circunstancias de coyuntura? 

36. ¿Qué lecciones aprendidas o buenas prácticas son transferibles a otros programas conjuntos? 
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Instrumento 3.2. Entrevista con Representante del PNUD 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Cargo:  

• Medio de contacto:  

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el valor estratégico del Programa dentro del conjunto de acciones que el PNUD realiza en el 

país? 

2. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión del Programa y la articulación de los tres componentes que lo 

conforman? 

3. ¿Qué avances le parecen más relevantes entre los que se han alcanzado a la fecha? 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la gestión del Programa y sobre la articulación entre las Agencias y los tres 

componentes que lo conforman? ¿Percibe avances en este aspecto respecto a lo sucedido en las Fases 

anteriores del Programa? 

5. ¿Qué acciones son necesarias para consolidar las capacidades de las organizaciones que representan 

a los titulares de derechos?  

6. Si el Programa pudiera hacerse nuevamente o en una siguiente fase ¿Qué cambios serían deseables?  
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Instrumento 3.3. Entrevista a profundidad con representante de organizaciones socias:  

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha: 

• Informante:  

• Responsable de la entrevista:  

 

Preguntas: 

Pertinencia 

1. ¿En qué aspectos fueron consultados para la definición del Programa o del componente? 

2. ¿En qué medida las estrategias de implementación han respondido a las necesidades y prioridades del 

contexto (económico, político y social) de las organizaciones y autoridades indígenas? 

3. ¿En qué medida los resultados alcanzados del Programa han contribuido a cumplir con los 

compromisos derivados de las leyes nacionales y de tratados internacionales en materia de derechos 

de los pueblos indígenas y derechos humanos? 

4. ¿Qué acciones habrían sido necesarias para fortalecer el trabajo realizado por el Programa?  

 

Eficacia 

5. ¿En qué medida se han logrado los resultados esperados por su organización? 

6. ¿Cuáles han sido los resultados no esperados producidos con el apoyo del Programa? 

7. ¿Qué buenas prácticas, experiencias exitosas y lecciones aprendidas se han identificado? 

8. ¿Cómo las acciones del Programa han fortalecido la igualdad de las mujeres ante los hombres? 

9. ¿Cómo las acciones realizadas apoyan o fortalecen el concepto de armonía con la naturaleza?  

10. ¿Qué cambios se han alcanzado respecto al efecto deseado del Programa? 

11. ¿En qué medida las actividades previstas fueron afectadas por la pandemia por COVID? 

12. ¿Qué medidas fueron tomadas para mitigar los efectos? 

13. ¿En qué medida fueron efectivas tales medidas? ¿Cómo se puede confirmar dicha efectividad?  

 

 

Eficiencia 

14. ¿Los ritmos en la implementación de los productos del Programa están asegurando la integralidad de 

los resultados del Programa incluyendo los ejes transversales? 

15. ¿En qué medida los grupos meta se ha apropiado de los temas del Programa asumiendo un papel 

activo? 

16. ¿Cuáles acciones, prácticas o actitudes han contribuido para alcanzar el efecto y los productos 

esperados? 
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Sostenibilidad 

17. ¿Cómo se sostendrán los esfuerzos realizados por su organización, cuando el Programa finalice su fase 

de ejecución? 

18. ¿Se está implementando una estrategia para el desarrollo de capacidades de las socias coparte a fin 

de asegurar los resultados y productos a futuro? 

19. Luego de la implementación de la Fase III, ¿Se ha logrado incrementar el conocimiento respecto a los 

derechos demandados? ¿Cuáles evidencias ejemplifican ese incremento de conocimientos respecto a 

los derechos de los pueblos indígenas? 
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Instrumento 3.4. Entrevista titulares de derechos 

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante: 

• Cargo: 

• Medio de contacto:   

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál ha sido la colaboración que su organización ha recibido del Programa? 

2. ¿En qué aspectos o sentidos su organización se ha visto fortalecida? 

3. ¿Qué factores del contexto inmediato han influido en las acciones impulsadas por el Programa? 

4. ¿Cuál es la participación que su organización ha tenido en este proceso?  

5. ¿Cómo han incorporado los ejes transversales de medio ambiente y DDHH de las mujeres en el 

componente? 

6. ¿Cuáles son los principales riesgos que identifica dentro del componente? 

7. ¿Puede identificar en el marco del componente Participación Política o del Programa en su 

conjunto buenas prácticas y/o lecciones aprendidas transferibles a futuras intervenciones? 

8. ¿Qué lecciones aprendidas han quedado para su organización?   
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Instrumento 3.5. Grupos focales con titulares de derechos  

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Participantes:  

 

# Nombre de la persona Sexo  Cargo  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Preguntas guías: 

1. ¿Cuáles han sido las principales actividades realizadas con apoyo del Programa Maya? 

2. Con la ejecución del Programa ¿Han mejorado los conocimientos y las habilidades para la defensa de 

los derechos de las personas y comunidades indígenas?, ¿Cómo se manifiesta esto? 

3. ¿Creen que la ejecución del Programa ha ayudado a impulsar la participación política de las 

comunidades indígenas? 

4. ¿Cuáles han sido los aportes/apoyos específicos del Programa para el desarrollo de la participación 

política de las personas y comunidades indígenas? 

5. ¿Cuáles han sido los principales avances del Programa hasta la fecha en relación con las necesidades 

existentes? 

6. ¿Cuáles serán los próximos pasos que consideran necesarios para impulsar las propuestas del 

documento “Demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulew”? 

7. ¿Consideran que hay cuestiones que se podrían cambiar o incorporar para una mejor ejecución del 

Programa? 

8. ¿Consideran que el Programa respeta la cosmovisión de los pueblos indígenas? En su caso ¿Cómo se 

manifiesta esto? 

 

 

  



  Evaluación final del Programa Maya Fase III. Septiembre-diciembre 2021 
 

 
223 

Instrumento 3.6. Encuesta a participantes de cursos de formación Política e Incidencia  

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Responsable de la actividad:  

• Participante:  

 

Nombre de la persona Sexo  Procedencia  Identidad  

    

 

Indicaciones 

Elija la opción que mejor describa su grado de satisfacción con el aspecto que se le pregunta, entendiendo 

que 1 es totalmente insatisfecho y 10 es totalmente satisfecho. 

Preguntas guías: 

1. ¿Qué tanta satisfacción está el proceso formativo ofrecido por Oxlajuj Q´anil? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

2. ¿Qué tanta satisfacción tiene sobre la efectividad la metodología utilizada en el proceso de 

formación? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

3. ¿Qué tanta satisfacción tiene con relación a la mejora y ampliación de sus conocimientos?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

4. ¿Qué tanta satisfacción tiene con relación a las y los facilitadores o personas a cargo de los 

procesos de formación? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5. ¿Qué tanta satisfacción tiene con relación a los materiales de lectura y en general con los recursos 

de apoyo de apoyo que fueron provistos en los procesos de formación en los que participó?  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

6. ¿Qué factor dificultó más el alcance de los resultados esperados?  

 

s. Desorganización interna  

t. Falta de capacidad de dirección o liderazgo 

u. Falta de capacidad técnica  

v. Debilidad interna de la organización  

w. Falta de apoyo del PMC o la Agencia a cargo  

x. Racismo y machismo en la población  

y. Intervención del Gobierno o entidades públicas  

z. Pandemia  

aa. Otros 

 

7. ¿Qué factores facilitaron o apoyaron el alcance de los resultados esperados?  

 

s. Buena organización interna  

t. Capacidad técnica del equipo  

u. Calidad de la gestión interna  

v. Liderazgo y dirección de la organización  

w. Apoyo del PMC o la agencia a cargo  

x. Sinergias con otras organizaciones  

y. Intervención del Gobierno o entidades públicas  

z. Situaciones del contexto  

aa. Otros  
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Por favor, responda estas preguntas de forma abierta: 

 
8. Indique los tres principales aprendizajes alcanzados sobre incidencia 

 
 
 
 

9. Indique los principales aprendizajes sobre derechos de los pueblos indígenas y de género  
 
 
 
 

10. ¿En qué se podrían mejorar los procesos formativos? 
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INSTRUMENTOS PARA ACTORES RELACIONADOS CON PMC 

Instrumentos comunes del Programa Maya Conjunto 

Instrumento 4.1. Entrevista a profundidad con ATP del Programa Maya Conjunto  

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante: 

• Cargo: 

• Medio de contacto: 

 

Preguntas: 

Pertinencia  

1. ¿Cuál ha sido, en general, la reacción de los titulares de derechos y de sus organizaciones frente 

al Programa?  

2. ¿Cómo la actual fase se ha fortalecido de las fases anteriores?  

3. ¿Considera que el Programa ha llenado un vacío existente?  

4. ¿Cómo el Programa contribuyó al respeto a los derechos de los pueblos indígenas?  

5. ¿Cómo el Programa contribuyó al respeto de los derechos específicos de las mujeres indígenas?  

6. ¿Cuál es la lógica estratégica que prevalece detrás de la distribución geográfica y lingüística de 

componentes del Programa?  

7. ¿Qué criterios han sido base para la definición de los tres componentes incluidos en el 

Programa? ¿Por qué no más? ¿Por qué no otros?  

8. ¿Cómo las acciones del Programa contribuyen acercar el cumplimiento de las recomendaciones 

emitidas por los relatores de Naciones Unidas, en particular los de derechos de los pueblos 

indígenas, derechos de las mujeres y educación?  

9. ¿En qué medida el Programa y sus acciones contribuyen para acercar el cumplimiento de los 

compromisos internacionales sobre derechos humanos y especialmente de derechos de los 

pueblos indígenas?  

 

Eficacia 

10. ¿Cuáles son los principales logros de cada componente en la actual fase? 

11. ¿Qué balance se puede hacer de los avances logrados frente a los objetivos y resultados establecidos? 

¿Cómo se puede dar soporte a estas valoraciones?  

12. ¿Qué avances no se habrían conseguido en el país sin la acción de la actual fase del Programa?  

13. ¿Qué acciones de la actual fase son las más destacadas por su capacidad de incidir en la realidad y 

aproximar un estado pluricultural?  

14. ¿Cuáles son las contribuciones sustantivas de cada agencia? 
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15. ¿Cuáles han sido los resultados no esperados producidos por el Programa? 

16. ¿En qué medida el sistema de monitoreo ha fortalecido las acciones de los componentes del 

Programa? 

17. ¿Cómo se ha visto afectado el programa en el marco de la pandemia y qué medidas se tomaron para 

minimizar los efectos negativos?  

18. ¿En qué medida se han abordado en la práctica los ejes transversales del Programa? 

19. ¿En qué medida las actividades previstas fueron afectadas por la pandemia por COVID? 

20. ¿Qué medidas fueron tomadas para mitigar los efectos? 

21. ¿En qué medida fueron efectivas tales medidas? ¿Cómo se puede confirmar dicha efectividad?  

 

 

Eficiencia  

22. ¿En qué medida la estructura del Programa ha facilitado su operativización? 

23. ¿Qué tan fluida es la comunicación es fluida entre componentes/agencias? 

24. ¿Qué criterios han servido para priorizar los rubros en lo que se han invertido los recursos 

financieros del Programa?  

25. ¿En qué aspectos debe mejorar la coordinación y articulación de esfuerzos entre componentes y 

Agencias responsables?  

26. ¿Cómo y en qué medida las estrategias y mecanismos de comunicación y gestión del 

conocimiento han apoyado la consecución de los resultados?  

 

 

Sostenibilidad   

27. ¿En qué medida se están produciendo las premisas necesarias para la sostenibilidad de los avances 

logrados por el Programa? 

28. ¿En qué medida se han construido y/o fortalecido las capacidades operativas y técnicas en las 

socias coparte para continuar desarrollando los temas prioritarios del Programa?  

29. ¿Cuáles de los procesos apoyados por el Programa han modificado el escenario nacional o 

creado alternativas a favor de los derechos de los pueblos indígenas? 

30. ¿Cuáles de las capacidades generadas tienen perspectivas de permanecer a través del tiempo 

actuando en favor de los derechos de los pueblos indígenas?  

31. ¿Qué lecciones aprendidas o buenas prácticas son transferibles a otros programas conjuntos? 

32. ¿Cuáles son los principales factores externos que actúan contra la sostenibilidad de los 

esfuerzos? 

33. ¿Cuáles son los factores externos que pueden contribuir a sostener los procesos y avances 

conseguidos con la acción del Programa? 
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34. ¿Qué lecciones aprendidas quedan del Programa?  

 

 

 

Instrumento 4.2. Entrevista con equipo técnico del ATP  

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Cargo: 

• Medio de contacto:  

 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son sus roles dentro del Programa?  

2. ¿Cómo los componentes/Agencias reciben los requerimientos que se realizan desde el ATP? 

3. ¿Qué ventajas observan en un programa conjunto, a partir de la experiencia del PMC?  

4. ¿Qué lecciones aprendidas se pueden destacar? 

5. ¿Cuánto y cómo las acciones de monitoreo han influido en la mejora de la implementación del 

Programa?  

6. ¿Cómo las acciones de los distintos componentes crean sinergias?  

7. ¿Cuáles son las dificultades más importantes que enfrentan al cumplir su rol?  

8. ¿Cómo se han resuelto estas dificultades?  

9. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer al Programa?  

10. ¿Qué lecciones aprendidas quedan de la experiencia del Programa? 

11. Si hubiera una fase más ¿Qué cambios recomendaría para el Programa? ¿Qué no debería volver a 

hacerse igual? 

 

 

Nivel de avances y evidencias sobre la estrategia general de: Gestión de la estrategia Unidos en Acción del 

Programa Conjunto 

 Aspectos  Respuestas cortas y referencias  

a. Proyectos o acciones del componente en 

los que está más desarrollada la 

estrategia 

 

b. Evidencias de los avances alcanzados 

(nombradas, pueden colocarse vínculos o 

 



  Evaluación final del Programa Maya Fase III. Septiembre-diciembre 2021 
 

 
229 

referencias a sitios web cuando 

corresponde) 

c. Dificultades enfrentadas para desarrollar 

la estrategia 

 

d. Lecciones aprendidas en la 

implementación de la estrategia   

 

e. Efectos provocados por la pandemia por 

COVID 

 

f. Eficacia de las medidas adoptadas en el 

marco de la pandemia  

 

 

  



  Evaluación final del Programa Maya Fase III. Septiembre-diciembre 2021 
 

 
230 

Instrumentos 4.3. Entrevista con representante de la Embajada de Noruega en Guatemala  

• Lugar (nombre de la comunidad, municipio y departamento): 

• Fecha:  

• Informante:  

• Responsable de la entrevista:  

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la valoración general de la Embajada con relación a la necesidad de Guatemala de desarrollar 

un programa como el Programa Maya Conjunto? 

2. ¿Qué valoración se tiene sobre la implementación que articula tres componentes y tres Agencias 

distintas, con sus lógicas, para hacer un solo programa? 

3. ¿Qué aprendizajes se tomaron de las fases anteriores? ¿Qué lecciones no se tomaron en cuenta?  

4. ¿Qué tan satisfecha está con la elección de los tres componentes del Programa?  

5. ¿Qué resultados son los más destacados de la actual fase? 

6. ¿Cómo se complementan fortalezas y debilidad de cada una de las Agencias en el trabajo conjunto del 

Programa? 

7. ¿Cómo se explica la no participación del sector gubernamental en esta fase? 

8. ¿Cuáles de las buenas prácticas tiene potencial para incidir en la política pública?  

9. ¿Cómo cree que el contexto político, económico y social del país afecta el desarrollo de un Programa 

como éste? 

10. ¿Qué opinión tiene sobre las capacidades fortalecidas en los actores individuales o sociales titulares 

de derechos? 

11. ¿Considera que estos avances serán sostenidos después del Programa?  

12. ¿Qué preocupaciones tiene la Embajada con relación a los avances del Programa y el logro final de sus 

resultados?  

13. ¿Qué aprendizajes puede obtener de Embajada de esta experiencia? 
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Instrumento 4.4. Encuesta a participantes de cursos de formación 

• Cargo ocupado en el proyecto realizado con el Programa Maya Conjunto (PMC): 

• Tiempo que laboró para el proyecto: 

• Organización coparte con la que participó:  

 

Indicaciones 

Elija la opción que mejor describa su grado de satisfacción con el aspecto que se le pregunta, entendiendo 

que 1 es totalmente insatisfecho y 10 es totalmente satisfecho. 

Preguntas guías: 

11. ¿En qué medida está satisfecho por las capacitaciones o procesos formativos en los que participó 

por parte del proyecto o del PMC? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. ¿Cómo valora el aprendizaje personal alcanzado gracias a su participación en este 

proyecto/programa con relación a la igualdad de género? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. ¿Cómo valora el aprendizaje personal alcanzado gracias a su participación en este 

proyecto/programa con relación a los derechos de los pueblos indígenas? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. ¿Cómo valora el aprendizaje personal alcanzado gracias a su participación en este 

proyecto/programa con relación a los derechos humanos? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

15. ¿Qué tan satisfecha/o con los resultados alcanzados por el proyecto en el que participó?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16. ¿Qué tan satisfecho está con el apoyo técnico recibido en el desarrollo de sus roles y funciones? 
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17. ¿Qué tan satisfecho está con el tipo de gestión del proyecto que se realizó por la organización con 

la que prestó sus servicios?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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