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PRESENTACIÓN

La trayectoria de la mujer a lo largo de la historia 
se ha visto opacada por la sombra del machismo; a 
raíz de ello a la mujer se le relegaba a tareas ente-
ramente domésticas y la crianza de los hijos, deli-
mitando su trabajo a estas faenas, encasillándola en 
este esquema, sin darle oportunidad a otro tipo de 
aspiraciones.  

Sin embargo, con el correr de los años, la mujer ha 
ido tomando acciones en otros ámbitos, descubrien-
do que puede desarrollarse plenamente en ellos y, 
lo mejor de todo, lograr su satisfacción como mujer, 
al desempeñar papeles para los cuales sí da la talla, 
con base en su preparación y determinación.

Uniendo estos elementos, se ve un poco más acce-
sible que las mujeres incursionen en el ámbito polí-
tico, puesto que existe una mayor preparación de su 
parte y, ademas, a través de la historia de la política 
guatemalteca, se ha visto mujeres que a pesar de 
toda contrariedad han mantenido su postura y han 
incursionado en la política, respresentando digna-
mente al género femenino.

Por ello se justifica el desarrollo de una campaña 
que fomente en las mujeres guatemaltecas la par-
ticipación en el ámbito político.  Si bien este es un 
terreno difícil de incursionar, no es imposible, por lo 
que, con esta participación, se busca lograr la equi-
dad de género para conseguir una Guatemala libre 
de prejuicios, en donde todos puedan ser iguales, 
sin ser alguien más que otro por razón de género.
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Margaret That-
cher, fue la 

Primera Minis-
tra del Reino 
Unido entre 

1979 y 1990.  
Conocida con 

el sobrenombre 
de “Dama de 

Hierro”

Imagen descargada de: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2008/09/01/has-the-gop-found-its-
future-iron-lady-in-sarah-palin/ Guatemala 22 de Octubre de 2009, 9:30 am.

“Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar 
una casa está muy cerca de entender los de llevar un país“  
-Margaret Thatcher- 
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Con la apertura a la democracia formal, 
hace más de veinte años, hubo paulati-
namente una mayor documentación de 
la participación política de las mujeres 
en Guatemala, en todos sus niveles:  des-
de el reconocimiento de su ciudadanía 
hasta la participación activa en puestos 
clave en el gobierno.  Aún así se siguen 
teniendo una presencia menor en todos 
los niveles de la política guatemalteca.

Sin embargo existe una brecha entre 
hombres y mujeres en el primer nivel 
de participación: el empadronamiento 
electoral.  A pesar de una tendencia ya 
visible hacia la mayor ciudadanización 
de las mujeres, aun en el año 2003 su 
empadronamiento era proporcianal-
mente menor que el de los hombres.  La 
mayoría de las mujeres que permanecen 
al margen de la participación en la de-
mocracia electoral viven en áreas rura-
les alejadas de los centros urbanos.  Sus 
carencias no se circunscriben a su posi-
blidad de elegir y ser electas, tienen que 
ver con problemas estructurales como 
la pobreza y la pobreza extrema.  En su 
mayoría, a la vez, estas mujeres son in-
dígenas, lo que en el Estado guatemalte-
co significa llevar un marcador más de 
exclusión como producto del racismo y 
la discriminación.  Para ilustrarlo, cabe 
mencionar que en las elecciones de 
2003 solo una mujer indígena fue electa 
como alcaldesa, y otra como diputada.A 
la conclusión del pasado evento elec-
toral, se pudo constatar que existe una 
escasa presencia de mujeres en puestos 
de poder. 

Se observa el estancamiento de la participación de 
las mujeres en el Poder Legislativo.   El porcentaje 
más alto se dio en las elecciones de 1995:  13,75%.  
En 2007 el porcentaje subió ligeramente (12,03%) 
respecto al período inmediatamente anterior, pero 
no alcanzó siquiera el de 1995.

A pesar de que en la campaña preelectoral de 2007 
hubo más participación de las candidatas en medios 
de comunicación, y de que hubo un mayor enfo-
que de género en los discursos de los candidatos en 
general, los resultados no reflejaron esta tendencia 
mediática.  Esto, aparentemente, porque las postu-
lantes estaban en los puestos más bajos de las listas:  
es decir, no tenían posibilidades reales de ganar. 
(López, 2008)

En lo referente a incentivos o actividades para pro-
mover la participación política de las mujeres guate-
maltecas, únicamente se observan las convocatorias 
que realizan los partidos políticos, puesto que por 
ser un tema al que no se tiene mucha apertura, no 
se ha realizado una acción específica por parte del 
gobierno o alguna sociedad.  Las campañas que se 
han realizado en cuanto al tema de la mujer, han 
sido enfocadas más a la no violencia contra ella o a 
promover sus derechos.

ANTECEDENTES
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Convergencia Cívico Política de Mujeres es una ins-
tancia no tradicional que impulsa la participación 
sociopolítica de las mujeres desde la diversidad, el 
pluralismo y la equidad.  Fue fundada en febrero de 
1994, estimula la participación de las mujeres en 
distintas organizaciones de la comunidad, así como 
en las instancias de toma de decisiones, a través de 
un ejercicio activo de la ciudadanía como votantes, 
lideresas comunitarias y sociales, mililtantes políti-
cas y dignatarias o funcionarias públicas.

Concentra sus acciones en el fortalecimiento de la 
institucionalidad de las mujeres, el ejercicio de la 
ciudadanía plena  y la participación sociopolítica, 
incluyendo acciones afirmativas para la participa-
ción de las mujeres en todos los ámbitos en condi-
ciones de igualdad. 

Facilita la  formación en derechos humanos desde 
una perspectiva de género dirigida a mujeres en ge-
neral y a funcionarios y funcionarias; lleva a cabo 
acciones de incidencia para la creación o reforma 
de la legislación y las políticas  públicas. 

 Trabaja prioritariamente para promover la partici-
pación cívica y política,  reducir la violencia extre-
ma, mejorar la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres en Guatemala. Sus equipos de trabajo son 
multidisciplinarios y  con amplia experiencia.  

La creación de  alianzas o coaliciones con otras or-
ganizaciones, instancias, instituciones o espacios co-
lectivos, o la participación en las mismas, es una de 
sus estrategias de acción, lo que le ha permitido una 
amplia proyección a nivel nacional e internacional.

PERFIL DEL CLIENTE
Valores

 Equidad para alcanzar la igualdad  ·
entre mujeres y hombres.

 La igualdad a la que aspiramos es  ·
la que asume a mujeres y hombres 
como seres con dignidad y con 
oportunidades para su desarrollo 
pleno.

 Respeto a la diversidad de opciones  ·
ideológicas, económicas, políticas, 
sociales y culturales en la solidari-
dad.  Así mismo, en prácticas demo-
cráticas e incluyentes que posibili-
ten la sororidad y la cooperación.

Objetivos
General

 Promover y apoyar la participación  ·
activa d las mujeres en los procesos 
e instancias sociopolíticas.

Específicos

 Participar, desde la perspectiva de  ·
las mujeres, en el proceso de demo-
cratización de la sociedad guate-
malteca, contribuyendo a su forta-
lecimiento.

 Incidir en la formulación, monioto- ·
reo y evaluación de políticas, nor-
mas y comportamientos institucio-
nales orientadas a las mujeres.
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 Contribuir a informar y sensibilizar a  ·
las mujeres sobre sus derechos y res-
ponsabilidades.

 Promover el ejercicio activo de la  ·
ciudadanía de las mujeres y fortale-
cer su liderazgo.

 Coadyuvar a la creación de condi- ·
ciones y mecanismos que faciliten el 
efectivo ejercicio de los derechos de 
las mujeres.

Convergencia y la temática
de buen gobierno
Realiza acciones de incidencia en varios 
espacios.  Formación a mujeres, espe-
cialmente lideresas.  Nuestras activida-
des van encaminadas a la construcción 
de nuevas formas de ejercer la ciudada-
nía, con la finalidad de motivar en las 
mujeres mayores niveles de conciencia 
acerca de la situación cívico-política de 
nuestro país;  desarrollar sus capacida-
des para ser agentes de cambio e incidir 
en las estructuras sociopolíticas.

Ha realizado un cabildeo legistativo, in-
cidiendo en la aprobación y reforma de 
leyes para mejorar las condiciones de 
las mujers guatemaltecas.  (Convergen-
cia Cívico Político de Mujeres [CCPM], 
2009)

Temas/Proyectos
Los proyectos que se desarrollan tienen un enfoque 
de género y contribuye a realizar cambios:

Legislativos:  formulación de propuestas norma- ·
tivas.

Políticas Públicas:  propuestas para formulación,  ·
incidencia, cabildeo.

Salud, Salud Sexual y Reproductiva. ·

Violencia en contra de las mujeres. ·

Participación ciudadana, sociopolítica, cívico  ·
política.

Derechos económicos, sociales y culturales. ·
Comunicación y medios de comunicación.  ·

     Trabajo. (CCPM, 2009)

CONVERGENCIA CÍVICO 
POLÍTICA DE MUJERES 
Ubicada en 17 Avenida 40-66 zona 8 Apto. “A“ 
Guatemala, Guatemala C.A. 
Tel. (502) 2473 5626/ Telefax 2472 2547
convergemujeres@gmail.com
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Entre sus logros relevantes están:
 Gestó la creación del Sector de Mujeres en la  ·
Asamblea de la Sociedad Civil y participó en la 
misma desde sus inicios.

 Promovió la creación de organizaciones de mu- ·
jeres de partidos políticos (Foro de Mujeres de 
Partidos Políticos hoy  Foro Guatemalteco de 
Mujeres de Partidos Políticos)

 Participó en la formulación y promoción de la  ·
aprobación de la Ley de Desarrollo Social vigen-
te a partir del 20 de octubre de 2001 y en la Polí-
tica de Desarrollo Social y Población en 2002.

 Impulsó la creación de la Secretaría Presidencial  ·
de la Mujer –SEPREM-

 Participó en la elaboración de propuesta de  ·
iniciativa y promovió la aprobación de la Ley 
contra el Femicidio y otras formas de violencia 
contra la Mujer.

 Con el Tribunal Supremo Electoral organiza y  ·
lleva a cabo el Primer Encuentro Nacional sobre 
Mujeres y Política Electoral.  (CCPM Compila-
ción, 2009)
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PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN 
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MAGNITUD 
Dentro de una sociedad donde se proclama la igualdad entre hombres y mujeres, se ven ciertas 
fallas, pues la realidad no concuerda con lo que se proclama.  Una evidencia de ello se encuen-
tra dentro del ámbito político.  Claramente se puede ver la poca participación de las mujeres en 
relación con la participación que poseen los hombres en este campo.  Considerando que somos 
13,677,815 guatemaltecas y guatemaltecos. 
No se justifica que el motivo de esta poca participación se deba a la falta de interés por parte de 
las mujeres en incursionar dentro de esta área, sino al hecho de que, al querer hacerlo, se topan 
con muchas dificultades para poder lograrlo.
La población que se verá favorecida por este proyecto corresponde al 15% del total de  mujeres en 
Guatemala.  Este porcentaje abarca características como: ser alfabetas (a nivel diversificado), ser 
mayor de edad y contar con las posibilidades económicas para incursionar en el ámbito político.

Se reconoce que dentro de nuestra sociedad no existe una posición igualitaria para las mu-
jeres, pero de igual forma no se realizan acciones para cambiar esta posición, por lo 
que existe una falta de promoción para la participación de la mujer dentro del ámbito 
político y electoral.
Delimitación del problema
La promoción de la participación de las mujeres dentro del ámbito político trata de llegar a to-
dos los estratos, por lo que es una campaña nacional, para toda la República de Guatemala.  

JUSTIFICACIÓN 
TRASCENDENCIA 
Al impulsar este tipo de participación se logra equilibrar la igualdad entre hombres y mujeres den-
tro del medio político.  También se pretende que sea el primer paso, para crear otras estrategias 
que continúen impulsando la participación.
De igual forma se contribuye a la promoción de los derechos cívicos y políticos, teniendo como 
resultado la participación de mujeres dentro de la sociedad como agentes de cambio. Además 
como medio visual, establece un parámetro para posibles campañas que se puedan desarrollar 
relacionadas con este tema.
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GENERAL
Diseñar una campaña que promueva la participación política y electoral de la mujer, dentro de 
la sociedad guatemalteca.

ESPECÍFICOS
Plantear los fundamentos analíticos y estratégicos que le darán validez y encausarán los pasos a 
seguir dentro de la campaña de promoción para la participación de la mujer dentro del ámbito 
político y electoral.

Diseñar las piezas gráficas, despertando un interés visual y logrando mantener unidad entre ellas, 
para que sean de apoyo visual a la respectiva campaña.

FACTIBILIDAD 
Por medio de Convergencia Cívico Político de Mujeres, se cuenta con el apoyo para que esta 
campaña se realice.  Se tiene contemplado que la misma sea lanzada a principios del año 2010, 
con un intervalo de 4 meses para otro relanzamiento, con el objetivo de que tenga presencia entre 
las mujeres de la sociedad guatemalteca, antes del próximo período electoral.
 

VULNERABILIDAD 
Como profesional se brinda un aporte concreto dentro de la sociedad guatemalteca, por medio de 
la conceptualización y realización de la campaña, la cual constituye una propuesta para la parti-
cipación y para la acción. Además del uso apropiado de imágenes, resaltando la pluriculturalidad 
y la singularidad de las mujeres guatemaltecas. Conjunto con el buen uso de elementos gráficos 
para lograr una atractiva composición gráfica.  Así como el uso apropiado de los medios a utili-
zar, para lograr un mayor impacto.  Esta propuesta será recibida por cientos de guatemaltecas que 
podrán tomar la decisión de involucrarse dentro del ámbito político.  
Y como mujer, se busca el ejercicio de la solidaridad con otras y tender la mano, pasando por los 
intereses y disposiciones individuales, buscando una acción común.
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“Lo único que hace falta para que el Congreso esté integrado 
por representantes del pueblo, realmente responsables y cons-
cientes de su trabajo es la voluntad de cada candidato o dipu-

tado que busca continuar en su curul”  -Nineth Montenegro-

Nineth Mon-
tenegro es una 

activista por los 
derechos hu-

manos.  Desde 
1979, Nineth 

se dedicó a las 
luchas sociales 

y desde 1996 ha 
trabajado como 

diputada.

Desde 2004 se 
ha dedicado a 

la construcción 
de su propio 

partido político, 
Encuentro por 
Guatemala, el 

que ha gozado 
de amplio apoyo 

poblacional.

Ha sido declara-
da personaje del 
año por diversas 
revistas y medios 

de comunica-
ción y ha sido 

galardonada con 
diversos recono-
cimientos inter-

nacionales.
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Antecedentes
Desde finales del siglo XIX, las mujeres guatemalte-
cas han realizado esfuerzos para alcanzar espacios 
de participación en el ámbito público.  En los albo-
res del siglo XX intensificaron sus acciones para que 
les fuera otorgado el derecho al voto.  Este derecho 
fue alcanzado en 1945, no sin oposición, porque 
siempre se ha tenido la idea de que las mujeres no 
tienen criterio propio a la hora de actuar en política. 
Sin embargo, este derecho estaba limitado para las 
mujeres analfabetas.    

La década de la Revolución de Octubre marcó es-
pacios inéditos para la participación de las mujeres, 
tanto para quienes se sumaron a las propuestas de 
cambio como para quienes, desde posturas conser-
vadoras, protestaron por el rumbo de los gobiernos 
de la Revolución.

En las décadas siguientes se cerraron los espacios 
para la expresión ciudadana: la represión fue el sig-
no de esos tiempos.  El ámbito político estaba veda-
do para las mujeres.  No fue sino hasta 1960 cuan-
do se alcanzó el sufragio universal, aunque público 
para las mujeres y secreto para los hombres.  Solo en 
1965 las mujeres pudieron ejercer su derecho ciu-
dadano de manera secreta. (PNUD 2000 citado en 
López, 2008).

Sin embargo continuaba la aparición de restriccio-
nes patriarcales, puesto que en estas fechas en el 
Código Civil aparecía la norma que prohibía a la 
mujer dedicarse a trabajos fuera del hogar si no con-
taba con la autorización del esposo.  (Norma que ya 
ha sido modificada)  

Es por ello que su participación se dio 
sobre todo en organizaciones gremiales 
y de derechos humanos, destacándose 
las dirigentes Nineth Montenegro y Ro-
salina Tuyuc, que han sido incansables 
en sus luchas y mantuvieron sus voces 
durante los peores años de la repre-
sión.

Ha sido desde la segunda mitad de los 
años 80 que las mujeres organizadas 
con el propósito de hacer valer sus de-
rechos, y preocupadas por los efectos 
de años de represión, han creado gru-
pos, asociaciones, organizaciones tanto 
en el campo como en la ciudad. (CCPM 
Mujeres y Participación Política, 2004)

A partir de la negociación y firma de 
los Acuerdos de Paz en diciembre de 
1996, se puso sobre la mesa un nuevo 
debate acerca de la necesidad de una 
reforma del Estado.  En ese momento, 
la Asamblea de Mujeres de la Sociedad 
Civil y varios grupos del movimiento de 
mujeres plantearon críticas y múltiples 
propuestas que quedaron plasmadas en 
los Acuerdos de Paz.

En 1998, dos años después de la fir-
ma de estos Acuerdos, René Poitevin 
y otros (IDEA 1998 citada en López, 
2008) analizaban la necesidad de una 
reforma electoral y de los partidos, e 
incluían como un eje promover la de-
mocratización de los partidos políticos, 
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en aras de que representen verdaderas 
opciones en vez de expresar intereses 
particulares.

Paralelamente se había constituido ya 
una Comisión de Reforma Electoral, la 
que para 1999 había logrado cierto con-
senso con la mayoría de los partidos po-
líticos que ocupaban curules en el Con-
greso.

La Comisión de Reforma Electoral abrió 
las puertas a la sociedad civil para que 
presentara sus propuestas de reforma a la 
LEPP. Grupos de mujeres se organizaron 
para incluir artículos que explicitaran la 
participación de las mujeres en equidad 
con los hombres.  Sin embargo, desde 
1997 hasta la fecha, este planteamiento 
ha sido desechado por los partidos polí-
ticos. (López, 2008)

Con la apertura a la democracia formal, 
hace más de veinte años, hubo paulati-
namente una mayor documentación de 
la participación política de las mujeres 
en Guatemala, en todos sus niveles:  des-
de la ciudadanización hasta la participa-
ción activa en puestos de decisión cla-
ve en el gobierno.  Sin embargo siguen 
teniendo una presencia menor en todos 
los niveles de la política guatemalteca.



A la conclusión del nuevo evento electoral y de la 
toma de posesión de las autoridades electas y nom-
bradas, las mujeres constatamos la tendencia a una 
escasa presencia de mujeres en los puestos de po-
der y la persistencia de formas de discriminación en 
contra de éstas, que empieza incluso por el rechazo 
que se hace, pese a la evidencia de las estadísticas, 
al argumento mismo de la exclusión de las mujeres.  

Es bien sabido que para acceder a cargos de elec-
ción popular es necesario pertenecer a un comité 
cívico o a un partido.   El hecho de que la LEPP 
permita la existencia de partidos políticos con débil 
presencia nacional restringe aún más la participa-
ción de las mujeres, ya que no existen regulaciones 
que especifiquen su concurrencia en las estructuras 
de afiliación, ni mucho menos entre los tomadores 
de decisiones. Esto se refleja en la poca presencia 
de mujeres afiliadas.  Además, como producto de la 
construcción social de género, en su mayoría parti-
cipan como apoyo a las instituciones, habitualmen-
te reproduciendo roles tradicionales.  

Las secretarías de la mujer de los partidos, u otras 
instancias pertinentes, han iniciado muchas veces 
acciones encaminadas a afiliar más mujeres;  sin 
embargo, dado el bajo presupuesto disponible, la 
precariedad económica de las afiliadas y la visión 
cultural inserta en la sociedad y en las instituciones 
-que minimiza la importancia de la afiliación y par-
ticipación de este sector, dichas estrategias han sido 
insuficientes.

Una forma de estimar las dificultades 
que enfrentan las mujeres para partici-
par en la política es su reducida pos-
tulación a cargos de elección popular.  
Por derecho positivo, pueden optar a 
diversos cargos: presidenta y vicepre-
sidenta de la república, diputadas (por 
listado nacional o distrital), alcaldesas 
municipales (y, dentro de la corpora-
ción municipal, concejalas y síndicas, 
aunque estos puestos no aparecen en 
las papeletas y pocas veces en las cam-
pañas).

En la línea anterior, ser presidenciable 
se ha convertido en algo casi imposi-
ble para las mujeres, a pesar de que en 
los partidos existen activos liderazgos 
femeninos.  En los períodos inmedia-
tamente posteriores al cese de las dic-
taduras militares, tres mujeres postula-
ron a la presidencia de Guatemala: una 
en 1995, Flor de María de Solís, por 
el Frente Democrático Popular (FDP) 
(Blanco 2003), y dos en 1999: Catalina 
Soberanis (feminista), por el Frente De-
mocrático Nueva Guatemala (FDNG), y 
nuevamente Flor de María de Solís, esta 
vez por el partido Alianza Republica-
na Nacionalista (ARENA); sin embargo, 
ninguna prosperó.  En las elecciones de 

LAS MUJERES Y LA POLÍTICA
EN LA ACTUALIDAD
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1986, 1991 y 2003 no hubo postulación 
de candidatas a las presidencia de la re-
pública.

Durante la campaña electoral de 2007, 
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la 
Paz de 1992, postuló como candidata 
presidencial del partido Encuentro por 
Guatemala (EG); y Walda Barrios, como 
candidata vicepresidencial por el partido 
Unión Revolucionaria Nacional Guate-
malteca (URNG) (TSE, 2008).

En el Congreso, la participación femeni-
na mantiene un bajo porcentaje.  A pesar 
de ello, ha contado ya con dos mujeres 
como sus presidentas:  Catalina Sobera-
nis, del Partido Demócrata Cristiano de 
Guatemala (DCG), y Arabella Castro, del 
Partido de Avanzada Nacional (PAN), lo 
que contrasta con el porcentaje tan bajo 
de diputadas. (López, 2008)
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PERFIL DEMOGRÁFICO
Al restrigir el parámetro de las dimensiones demo-
gráficas para establecer congruentemente los límites 
del grupo objetivo, se puede notar que en Guatema-
la existen 13,677,815 guatemaltecos. 

De esta población establecemos que 7,004,282 son 
mujeres y que 6,673,533 son hombres.  Esto equiva-
le a que las mujeres representa el 51% de la pobla-
ción guatemalteca.  (Extraído el 19 de Abril de 2009 
de http://www.aecid.org.gt)

Dentro del rango educativo, se delimita a mujeres 
que posean de estudios diversificados a estudios 
superiores. Del 51% de la población de mujeres 
guatemaltecas, el porcentaje de escolaridad a nivel 
diversidificado, en el área urbana, corresponde al 
20%.  En el área rural, al 0.94%.  (Extraído el 20 de 
Abril de 2009 de http://www.mineduc.org.gt)

En un marco económico, estableciendo la tasa ocu-
pacional de las mujeres guatemaltecas, se puede ob-

servar que a nivel urbano la mayoría no 
cuenta con remuneración, seguido de 
mujeres que trabajan por cuenta pro-
pia, luego empleadas públicas, emplea-
das privadas y por último un porcentaje 
que es patrona.

En el área rural, se observa que el por-
centaje, que es mayor, pertenece a em-
pleadas públicas.  Después son muje-
res no remuneradas, luego mujeres que 
trabajan por cuenta propia, empleadas 
privadas y por ultimo patronas.

(Instituto Nacional de Estadística -INE-, 
2004) El segmento de edad al que se va 
a dirigir, dentro del grupo de mujeres 
guatemaltecas, comprende las edades 
desde 30-50 años, cuyo estado civil se 
ubica entre mujeres solteras, casadas o 
divorciadas.

A nivel pluricultural se tomará en cuen-
ta a todas las étnias, mujeres ladinas, 
mujeres garífunas, mujeres xincas y 
mujeres mayas.  Al verse estrechamente 
ligado con el idioma a emplear, este se 
manejará según el idioma predominan-
te del área.

Por ser una campaña de carácter nacio-
nal, se realizará a nivel rural y a nivel 
urbano.  Específicamente en las cabe-
ceras municipales (333).
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Al acercarse un poco más al contexto que representa el perfil de las mujeres a la que se está di-
rigiendo la campaña, se ve que son mujeres interesadas en participar en la vida política de su 
comunidad y que consideran que pueden desempeñarse en un espacio básicamente adverso, con 
dominio congruente de la realidad machista guatemalteca, pero a su vez optimista en cambiar 
los paradigmas impuestos dentro de la sociedad política.  Además de actitud para introducción a 
temas de política y liderazgo guatemalteco, con una amplia mente para aprender de cada situa-
ción.

Otros aspectos son amplia capacidad para la resolución de problemas, así como buenas relaciones 
interpersonales; cualidades de liderazgo, toma de decisiones, firmeza de carácter, autoridad, do-
minio de sus emociones y con una buena autoestima, puesto que esto conlleva a que reconozca 
sus propios valores y actitudes, los cuales la impulsarán a luchar por alcanzar y mantener su lide-
razgo e incursionar de forma positiva.

El perfil requiere, además del, manejo de diversas actividades al mismo tiempo, puesto que se 
desempeñará tanto en su círculo familiar y personal, como con sus amistades, con sus creencias, 

PERFIL PSCOGRÁFICO
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CARACTERIZACIÓN
DE LA AUDIENCIA

Esta campaña se dirige a mujeres guatemaltecas, tanto dentro del área rural como urbana, de eda-
des entre 30-50 años, que tengan las posibilidades económicas así como el interés de desempeñar 
cargos de liderazgo en su comunidad.  Mujeres que posean cualidades intrínsecas dignas de una 
lideresa, capaces de sobrepasar los obstáculos dentro de la sociedad política guatemalteca.

Se trata de mujeres que pueden pertenecer a la etnia maya, xinca, garífuna o ladina y que posean 
un grado de escolaridad de diversificado en adelante, como lo son estudios superiores; esto debido 
a que al adentrarse al ámbito político debe dominar ciertos temas de actualidad y poseer cierto 
criterio y decisión.  También deben ser capaces de llevar a cabo diversas funciones y tener siempre 
presente sus valores y principios.
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Su terminología viene de polis (griego), “hacia la ciudad entendida como la sociedad política do-
tada de autogobierno“.  Se ha dicho que la política es a la vez ciencia y arte.  Ciencia, en cuanto 
implica el conocimiento y el estudio sistemático de los fenómenos del Estado y de las asociaciones 
políticas anteriores o que existen con éste.  Arte, en la medida en que envuelve una técnica del 
manejo de los asuntos estatales, a fin de controlar y conciliar los intereses diversos y con frecuen-
cia contrapuestos que existen en la sociedad. (CCPM Mujeres y Participación Política, 2004)

En síntesis, la política es la ciencia del ser humano y de la sociedad, y es también la ciencia de la 
conciliación de intereses contrarios para dar unidad, en medio de la diversidad, al cuerpo social.  
La política concilia las dos tendencias humanas:  el ser individual y el ser social.  Da forma a una 
organización social que las armonice.  Es aquí en donde entra el concepto poder.  Ni la síntesis, 
ni la conciliación social, puede lograrse sin el poder, de allí viene la definición de política como 
la teoría y la práctica de las relaciones de poder.  La política no debe ser el devaneo teórico o la 
formulación de utopías en el aire, debe ser el “arte de hacer posible lo deseable“.  (Borja, 1998)
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DEFINICIÓN POLÍTICA

FINALIDAD DE LA POLÍTICA
La delimitación del objeto de una ciencia no comprende solamente la tarea de determinar el cam-
po de los fenómenos que estudia, sino también la de precisar con qué finalidad lo hace.  Según el 
punto de vista de Herman Heller (1963) la ciencia política sólo puede tener la función de ciencia 
si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos 
políticos que sean verdaderas y obligatorias.

Así, la ciencia política tiene como función específica, en primer término, describir los fenómenos 
de que se ocupa.  Esta descripción permite definir el contorno de dichos fenómenos, estimar sus 
peculiaridades, clasificarlso según ellas, commpararlos para determinar sus similitudes y diferen-
cias, dar cuenta de la frecuencia con que se presentan y señalar las relaciones que puedan existir 
entre ellos.

En un segundo nivel, trata de interpretar, de dar una explicación de los fenómenos descritos. Esta 
función tiende a buscar el por qué de los hechos que se estudian demostrando el resultado des-
criptivo que nos permite establecer que en algunos países operan varios partidos mientras que en 
otros sólo lo hacen dos y en otras más.

Finalmente en tercer plano, se encuentra la función de enjuiciar o criticar los fenómenos.   

Se afirma, que la ciencia política debe ocuparse de lo que es sin preocuparse de si debe ser así o 
no, dejando esta actividad para los filósofos de la política.  (Andrade, 1983)
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El estilo de liderazgo de las mujeres no se puede 
comparar con la forma de ejercer liderazgo en los 
hombres, es diferente, porque implica el comporta-
miento del poder e información, la inducción de la 
práctica y el pleno conocimiento de la importancia 
de cada persona, es un liderazgo interactivo.

Características de liderazgo 
en las mujeres
Se considera que el liderazgo en las mujeres tiene 
características muy particulares, que van ligadas a 
los principios y valores del ser humano y que coin-
ciden con su propia naturaleza de mujer, siendo las 
siguientes:

a.  Creencia en la nobleza esencial del ser humano

b.  Liderazgo orientado hacia el servicio

c.  La transformación personal y social

d.  Responsabilidad moral fundamental de investi-     
     gar, identificación y aplicación de la verdad

e.  La trascendencia

f.  El desarrollo de capacidades.

Al respecto, es innegable que la mayoría de mujeres 
tienen como algo muy propio de su ser estas carac-
terísticas, razón por la cual en algunas ocasiones se 
choca con otros liderazgos que no son auténticos 
sino un tanto demagógicos en el aspecto político.  
(Castillo, 2006)

LIDERAZGO
MUJERESDE LAS
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Al referir el concepto de sistema electoral, se utili-
za la enunciación empleada por Horacio Boneo y 
Edelberto Torres-Rivas (2001), que lo cataloga como 
aquel conjunto de elementos de la ciudadanía en la 
obtención de cargos electivos, con el fin de lograr 
que el voto se convierta en poder institucionalizado, 
por lo que un sistema político representativo, cons-
tituye la columna vertebral de una vida en demo-
cracia.

El sistema electoral se divide en sistemas basados en 
la mayoría y aquellos fundados en la proporciona-
lidad.  En Guatemala, se combinan ambos: para la 
elección presidencial, el que se basa en la mayoría, 
donde gana la colectividad absoluta que adquiera 
los votos y de antemano, prevé dos vueltas; y para 
los diputados nacionales, distritales, al Parlamento 
Centroamericano y autoridades locales, el sistema 
proporcional, el cual se produce en la elección de 
órganos de poder institucional no personal, donde 
el voto minoritario tiene decisión y elige, pues reali-
za varias elecciones de manera simultánea para dar 
acceso a las minorías, además contar con una cir-
cunscripción nacional, departamental y municipal 
(Boneo & Torres-Rivas, 2001)

Por ello es que los sistemas electorales tienen sus 
efectos en el funcionamiento del sistema político del 
país:  en la gobernabilidad, en la representatividad, 
en la legitimación de sus instituciones y en las ca-
racterísticas con que cuenta el sistema de partidos 
políticos.

SISTEMA POLÍTICO
ELECTORAL



Luego de treinta años de dictaduras militares, Guate-
mala inició su transición hacia la democracia formal 
a mediados de la década de 1980.  El nuevo sistema 
político incluyó un rediseño de la institucionalidad 
del Estado, que deba permitir una mayor participa-
ción y garantizar el respeto a los derechos humanos, 
entre otras medidas.

En 1985, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
aprobó la nueva Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala.  Ese mismo año, y como producto 
de la misma ANC, se aprobó la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos (LEPP), de rango constitucional y 
en seguimiento de la nueva Carta, que exigía refor-
mar leyes para segurar el pleno ejercicio de la ciu-
dadanía.

La LEPP responde a un contexto de transición políti-
ca de lo militar a lo civil, con todas sus implicacio-
nes, lo que según algunos analistas dio lugar a una 
ley laxa, sin mayores limitantes para la conforma-
ción de partidos, con el fin de promover la partici-
pación política de los partidos opuestos al régimen 
o contrarios al anticomunismo imperante.  Todos los 
partidos así considerados eran cancelados o no eran 
inscritos, y sus dirigentes -hombres y mujeres-, per-
seguidos y a menudo asesinados o amenazados.

La democracia institucional inició su camino a me-
dida que el nuevo régimen empezaba a funcionar.  
En ese contexto, varios partidos políticos se inscri-
bieron para participar en las elecciones.

A pesar de la respuesta institucional formal frente a 

los nuevos requerimientos de la demo-
cracia, las nuevas instituciones tardaron 
poco en desgastarse.  En muchas áreas, 
y ya en la década de 1990, la demo-
cracia formal no había podido suplir 
las prácticas autoritarias de antaño.  Ni 
siquiera la legislación aprobada cum-
plía con las expectativas de los secto-
res sociales y políticos que abogaban 
por reformas estructurales al régimen, 
desgastado por no haber respondido 
a múltiples demandas de la sociedad.  
(López, 2008)
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GUATEMALTECO



La sociedad guatemalteca intenta dise-
ñar para sí misma formas de convivencia 
más armoniosas y pacíficas.  Este proce-
so implica, entre otras condiciones, la 
generación de espacios de participación 
política que promuevan la constitución 
de un Estado verdaderamente demo-
crático.  Vivir una cultura democrática 
y pacífica, implica vivir en igualdad y 
acceder en condiciones equitativas a los 
espacios de participación, hechos que 
presupone necesariamente la equidad 
entre los géneros.  La propuesta es en-
tonces, que mujeres y hombres partici-
pen en la consolidación de un proyecto 
de nación que tienda a la construcción 
de una Guatemala pacífica y democrá-
tica, respetando el espacio que a cada 
una y a cada uno le corresponde.

Se reconoce y comprueba que la parti-
cipación política de las mujeres en com-
paración con la de los hombres es muy 
baja, y por ello fortalecer y promover la 
participación de las mujeres no es tarea 
fácil, sobre todo dadas las características 
de funcionamiento del sistema de parti-
dos políticos. Por lo tanto, podrían men-
cionarse dos tipos de acciones a realizar. 
Unas a corto plazo, que dependen de la 
voluntad política para hacer pequeños 
cambios y otras a más largo plazo, que 

no sólo requieren voluntad política sino consenso 
entre todos los partidos para modificar la estructura 
del sistema de partidos y del sistema político en su 
conjunto.  (CCPM, Democracia y participación polí-
tica de las mujeres en Guatemala, 1999)

a) SOFT LAW: Algunas acciones a corto plazo:

A pesar de las limitantes que presenta tanto  el sis-
tema político, como la cultura guatemalteca para la 
participación femenina, existen  algunas acciones 
que pueden ser apoyadas por los partidos políticos, 
específicamente sus dirigentes, para ir logrando al-
gunos cambios positivos.  Entre estas acciones es-
tán:

 Inclusión de mayor número de mujeres en las filas  ·
partidarias: ello supone reconocer a las mujeres 
como un grupo meta y trabajar por despertar su 
interés en la participación política. Sin embargo, 
esto no supone únicamente el uso del marketing 
político y la retórica para atraer más mujeres. Se 
esperaría que el partido abra más espacios de 
participación a las mujeres y lo demuestre inte-
grando mayor numero de mujeres en:

 Las filas de afiliación. Esto supone un reconoci- ·
miento de que la participación de las mujeres es 
importante, así como la oportunidad de asignar-
les tareas de importancia a las nuevas integran-
tes del partido. 
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SISTEMA POLÍTICO GUATEMALTECO



Las mujeres que participan en los par-
tidos políticos se insertan en un esce-
nario complejo, atravesado por fallas 
institucionales, poca democratización 
interna, volatilidad electoral, falta de vi-
sión programática e ideológica, y una 
cultura política autoritaria. A esas fallas 
institucionales propias del sistema se 
agregan múltiples obstáculos que difi-
cultan su trabajo en las organizaciones 
elegidas para incidir en su ambiente 
político-social.  Es necesario reconocer, 
pues, que las mujeres que participan 
activamente en política partidista asu-
men grandes retos, con pocos recursos 
y grandes limitantes.

Para realizar el presente informe se es-
tablecieron cinco ejes de análisis que 
contemplan los diferentes espacios ins-
titucionales utilizados para identificar 
buenas prácticas en los partidos políti-
cos:  la normativa interna, las estructu-
ras partidarias, los planes de gobierno, 
el financiamiento, y la participación y 
el empoderamiento de las mujeres.

MUJERES Y LA 

EN PARTIDOS
POLÍTICOS

 Los puestos de elección popular (en puestos  ·
elegibles y no de relleno). Se espera que poco 
a poco los dirigentes partidarios reconozcan el 
potencial de las mujeres para trabajar por sus co-
munidades y les permitan postularse en puestos 
elegibles para optar a cargos de elección popu-
lar (alcaldesas, síndicas, concejalas, diputadas), 
y que esta participación sirva de estímulo para 
la participación y adherencia partidaria de más 
mujeres.

 Más mujeres a cargos públicos. Así se espera- ·
ría que se permita mayor cantidad de mujeres 
en cargos públicos de otra índole (distintos a los 
puestos electos popularmente) tales como: ga-
binetes ministeriales, gobernaturas, secretarías, 
magistraturas, otros.

 Se necesita crear plataformas y programas electo- ·
rales que retomen las agendas y planteamientos 
del movimiento de mujeres y que sean apoyadas 
por “las candidatas” partidarias. Esto permitiría 
una movilización real de las mujeres por las mu-
jeres, no sólo se trata de votar por mujeres, sino 
de calidad democrática. Esto también implica 
un mayor trabajo de planificación de activida-
des por parte de dicha secretaría, para aprove-
char al máximo los recursos. Esto permitiría ir 
conformando equipos con mayor capacidad y 
conocimiento en el seno de dichas secretarías, 
y conformando secretarías con labores más re-
levantes a la que generalmente desempeñan 
actualmente, para que se conviertan en pilares 
fundamentales de la actividad partidaria. (CCPM 
Compilación, 2009)
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LAS CUOTAS 
Se hace necesario recurrir a mecanismos 
que apuntalen la igualdad creando tra-
tos desiguales (discriminación positiva) y 
que tomen en cuenta las diferencias (Ver: 
Camacho, Lara y Serrano: 1996). Estos 
mecanismos han ganado popularidad 
porque aunque en principio, como algu-
nos señalan, favorecen a algunos grupos 
o sectores, a largo plazo contribuyen a 
fortalecer la democracia y a superar la 
discriminación y la exclusión.

Aunque muchos hombres se oponen al 
tema de las cuotas por beneficiar exclu-
sivamente a las mujeres, existe una fór-
mula que puede resultar beneficiosa tan-
to para el género masculino, como para 
el femenino. Esto es, que existan cuotas 
mínimas para ambos grupos; en ese caso, 
puede incluirse una ley de cuotas que 
señale un porcentaje mínimo de partici-
pación en puestos elegibles a cargos de 
elección popular y en cargos públicos, 
para hombres y mujeres (por ejemplo un 
mínimo de 30 ó 40% de hombres y de 
mujeres del total de puestos). 

Las cuotas permiten, por un lado, garan-
tizar que aquellos grupos que no han 
tenido acceso a la participación sean in-
cluidos y por otro, permite que aquellos 
que sí participan y sí están representa-
dos no sean desplazados por completo 
y mantengan, a lo largo del tiempo, una 

cuota mínima. Este trato “desigual” o  “preferencial” 
parte de un principio de justicia que reconoce las 
asimetrías de un sistema.

Además, las cuotas pueden aplicarse no sólo para la 
postulación de candidaturas a puestos de elección 
popular, sino a cargos en la estructura interna de 
los partidos (CEN u otros órganos), así como a otros 
puestos que son designados, tales como las magistra-
turas, gabinetes ministeriales, secretarías, etcétera.

Una reflexión sobre las cuotas: es importante señalar 
que no basta con establecer sistemas de cuotas si los 
porcentajes no se aplican a puestos elegibles (sólo 
de relleno). Por lo tanto es necesario dejar estable-
cidos claramente en la ley, los criterios con los que 
la cuota se cumple. Además ello facilitará respetar 
el espíritu democrático y de justicia que va implí-
cito en este tipo de reformas. (CCPM Compilación, 
2009)
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Existe una estrecha relaciòn entre campañas y po-
lìtica, ya que una campaña política o campaña elec-
toral es un esfuerzo organizado llevado a cabo para 
influenciar la decisión de un proceso en un grupo. 

Adjunto a ella se ve implícito hacer recurso del di-
seño gráfico, para que exista realmente un mensaje 
visual atractivo que logre realmente convencer a las 
personas que se conviertan en sus seguidores de sus 
ideologías.

En el ámbito de las campañas que se realizan en pro 
de la mujer, podemos observar que en su mayoría se 
promueve la “no violencia”, evitar el maltrato físico 
de la mujer, sin embargo no existe hasta el momen-
to una campaña que refuerce la participación po-
lítica de la mujer guatemalteca.  Existe un llamado 
por parte de los partidos políticos a que se unan y 
se afilien, pero se ve la necesidad de una campaña 
que refuerce esa participación, pero que nazca de 
las mujeres para las mujeres, sin la intervención de 
un partido político.

La campaña para promover la participación política 
de las mujeres se presenta ante un panorama en el 
cual no tiene todo a su favor, pero que busca crear 
una oportunidad para las mujeres, en impulsar aquel 
deseo que muchas pueden tener, pero que por temor 
a diversas situaciones sociales, como los parámetros 
que indica la sociedad, su familia, etc. ; no lo llevan 
a cabo.  Poder transmitir el deseo, el compromiso 
de involucrarse en el ámbito político, para que se le 
brinde esa oportunidad en un lugar que se cree sólo 
los hombres puede participar.

Aplicación y justificación de ti-
pos de diseño
Con base en el estudio previo del lugar, 
así como del grupo objetivo, definimos 
el diseño conceptual a aplicar en la 
campaña empleando dos tipos de dise-
ño, descritos a continuación.

Diseño motivacional
Se basa en el uso de un motivo o estí-
mulo interno, es decir que proviene del 
interior de la persona y que la impulsa 
a un comportamiento específico.  Hace 
énfasis en lo atractivo que resulta para 
el grupo objetivo, logrando una identi-
ficación con el motivo propuesto (Rabé, 
2007).  

En este caso el motivo proviene de la 
fuerza testimonial de las fotografías 
acompañadas del respectivo nombre y 
profesión, que viene a motivar a otras 
mujeres a que realmente exista esta par-
ticipación.  

Diseño estímulo-respuesta
Es el modelo más utilizado en la co-
municación persuasiva, debido a la 
sencillez y aplicaciones múltiples; esta 
simplicidad radica en dos elementos: el 
estímulo y la respuesta.  Se fundamenta 
en la teoría del aprendizaje, utiliza po-
cas palabras y símbolos en el mensaje 
(Rabé, 2007).

La propuesta emplea este tipo de diseño 
ya que se lanza un mensaje, se expone 
un mensaje, para lograr captar la aten-
ción del grupo objetivo y lograr una ac-
ción, que proviene de la fuerza de las 
mismas características que una mujer 
posee.

CAMPAÑAS, POLÍTICA
Y MUJERES
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DIMENSIÓN 
FUNCIONAL
A la expectativa del próximo período 
lectivo, se abren las puertas de la oportu-
nidad para otorgar a nuevas participan-
tes el incursionar en el ámbito político 
dentro de la sociedad guatemalteca.

Abriendo la oportunidad para que se for-
men nuevas alianzas, nuevos grupos po-
líticos con ideologías distintas.  Dejando 
la oportunidad para nuevas candidatu-
ras, momento propicio para un empode-
ramiento femenino.

No se puede negar que para pertenecer 
dentro de éste ámbito se debe contar con 
ciertas características, antes ya mencio-
nadas.  Sin embargo, es a mujeres que 
las poseen a las que va dirigida, para 
promover y fomentar su participación.   

La diversidad de características innatas 
que posee una mujer, como manejar 
varias actividades al mismo tiempo, ser 
administradora del hogar, desempeñar 
roles como maestra de sus hijos y apoyo 
para su esposo, denota que existen en 
ella los aspectos necesarios para que, al 
llegar a puestos de poder, pueda realizar 
un buen papel y realmente representar 
a aquella población por la que dan la 
cara.

DIMENSIÓN
ESTÉTICA 

El nivel estético es parte fundamental de la campa-
ña, representado en su forma de presentación gráfi-
ca.  Por el tema que se maneja y teniendo en cuenta 
los tabús con los que choca como machismo, pen-
samientos patriarcales, discriminación por parte de 
los hombres hacia el tema de participación política 
de las mujeres, presenta un reto visual.

La campaña sin embargo mantiene un espíritu de 
patriotismo y compromiso alto, y posee carácter 
para dar a entender que efectivamente se está pro-
moviendo la participación política pero no es en 
ningún momento una idea al aire o una simple su-
gerencia de utilización de tiempo.  Es una invitación 
y llamado a dejar ya ese letargo en que se ha dejado 
la participación de la mujer.

Los colores representan feminidad, por lo que se 
hace uso de colores morados y rosados.  Las ilustra-
ciones o imágenes serán variadas pues dependerán 
de la región en donde sea puesta la campaña.  El 
mensaje siempre se mantiene, sin embargo varía la 
forma según la región, con el afán de llegar directa-
mente a las diversas regiones, tomando en cuenta 
idioma e indumentaria al vestir, para lograr una ver-
dadera conexión.

La tipología es de un alto nivel de estética, recalcan-
do elegancia y distinción, además de contribuir a su 
fácil comprensión al momento de leer cualquiera de 
las piezas gráficas.
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DIMENSIÓN ÉTICA 
El trabajo del diseñador gráfico presenta una rela-
ción bilateral, puesto que es de ambos lados (el lado 
del diseñador y el del cliente) que se trabaja.  Por 
ello el diseñador posee ciertas responsabilidades 
con su cliente, en este caso con la ONG con la que 
se está trabajando. 

Dentro de estas responsabilidades se encuentran:

 Tratar con absoluta confidencialidad las inten- ·
ciones, métodos de producción o impresión, ma-
teriales y organización del cliente.  No divulgar 
tal información, a menos que cuente con autori-
zación del mismo, y será corresponsable de que 
sus colaboradores trabajen del mismo modo.

 En correspondencia, el Cliente a su vez deber  ·
tratar de igual modo el material que  le sea en-
tregado por el diseñador o empresa de Diseño 
contratada.     

 Laborar sin difundir a través de la prensa u otro  ·
medio la información sobre el trabajo que rea-
liza, a menos que el Cliente haya dado su con-
sentimiento.     

 Las muestras de trabajo que presente a sus pros- ·
pectos en el portafolio de trabajos  previos, de-
berán contar con carta de autenticidad firmada 
por el Cliente de cada  trabajo, especificando el 
grado y tipo de participación que se tuvo en el 
mismo. (González, 2009)

La ética profesional del diseñador gráfico

La ética profesional puede definirse 
como la ciencia normativa que estudia 
los  deberes y los derechos profesiona-
les de cada profesión. También se le lla-
ma  Deontología. Al decir profesional 
no solo se refiere a que la ética es solo 
para  quienes tienen un cartón o son 
profesionales, sino que esta en especial 
va  destinada especialmente a las per-
sona que ejercen una profesión u oficio 
en  particular.    

Se sustenta o toma bases fundamen-
talmente en la naturaleza  racional del 
hombre. Esta naturaleza es espiritual y 
libre, por consiguiente tiene  una volun-
tad que apetece al bien moral. Haga el 
bien y evite el mal. (González, 2009)
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VALORES SOCIALES 
GRUPO OBJETIVO 

Y CULTURALES DEL

Al adentrarse en el pensamiento acerca 
de los valores que posee el grupo obje-
tivo en su sentir con relación a su sen-
sibilidad con el tema, se establece que 
dichos valores son dependientes de la 
cultura y provenientes de la educación 
que se haya recibido.

Se maneja valores como la solidaridad 
con las demás personas, en especial por 
ser mujer, se es más sensible a las nece-
sidades de las otras personas.  Estos valo-
res son:  la dignidad, la responsabilidad, 
el respeto, el esfuerzo, la constancia, la 
madurez.

Sin embargo, existe en el pensamiento 
femenino una variedad de ideas y pensa-
miento machista, del que derivan ideas 
que rigen o ven como obligación que 
a las mujeres le sean atribuidas tareas 
como quedarse en casa, servir al marido, 
cuidar de los hijos.  Es otro porcentaje 
que ya concibe la superación femenina 
y apoya que se eduque a la mujer y se le 
dé un impulso para que se realice dentro 
del ámbito académico y profesional.

Al hablar de los tres ámbitos que maneja 
la presente campaña -mujeres, participa-
ción, política- tiene como resultado un 
amplio margen a repercusiones dentro 
de las distintas formas de pensamiento, 

pues se cree, incluso mujeres, que lo referente a 
política y puestos de poder y decisión se le atañen 
únicamente a los hombres, idea que ha sido fomen-
tada y reforzada a través de los años, trayendo como 
consecuencia el relego de la participación de las 
mujeres dentro de la misma.

Es por ello que a pesar de que en la actualidad ya 
se mencionan nombres de mujeres altamente posi-
cionadas, ellas han tenido que luchar por conseguir 
esos espacios, y más aún por entrar en un contexto 
dominado y regido por hombres.

Añadiendo un ámbito más a tratar, este sería la in-
clusión y participación por parte de mujeres de di-
ferentes etnias en el empoderamiento de posiciones 
políticas. 

Más que despertar una controversia o subversión por 
impulsar la participación de mujeres dentro de este 
campo poco usual, se busca una distinción brindan-
do oportunidades y dando a conocer a mujeres que 
son capaces de lograr muchas cosas aparte de tener 
el rol de madres y amas de casa.

Además de ofrecer una nueva propuesta para las y 
los votantes, representando una amplia diversidad en 
las elecciones del año 2011, tanto en la promoción 
de mujeres como de mujeres de diferentes etnias, así 
como la proyección de características y cualidades 
positivas que poseen las mujeres, como lealtad, fir-
meza, resolución de problemas, manejo de diversas 
actividades al mismo tiempo, dedicación, impetú, 
liderazgo, representación, sensibilidad hacia los de-
más, creatividad, etc.
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Los comienzos de este proyecto se fundamentan 
en una reunión que se tuvo con las autoridades de 
Convergencia Cívico Política de Mujeres, en donde 
se expuso las necesidades o carencias en cuanto al 
campo de diseño gráfico.  Es en ese punto donde 
surge la necesidad de crear una campaña que pro-
mueva una participación activa dentro de la esfera 
política guatemalteca.

Esta campaña cuenta con el respaldo de Convergen-
cia Cívico Política de Mujeres, además de su finan-
ciamiento.  

Guatemala se enfrenta a un momento de futuros 
cambios, puesto que se avecina el año electoral 
2011, el cual da oportunidad a nuevos partidos po-
líticos, nuevos rostros, ideologías y rumbos.  Es por 
ello que el lanzamiento de esta campaña en el año 
2010 es un preámbulo que establece realmente una 
oportunidad para incentivar a una participación po-
lítica activa por parte de las mujeres guatemaltecas, 
dentro del período electoral de 2011.

No se puede evitar que este proyecto pueda cau-
sar diferentes opiniones, puesto que existe una gran 
mayoría, en la población guatemalteca, que prefiere 
delegar a la mujer a papeles tradicionalistas que la 
enmarcan únicamente dentro de roles como ama de 
casa, esposa o madre de familia.

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA/OPERATIVA
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Sin embargo, también existe otro sector 
de la población que lucha por ver que 
las mujeres cada vez vayan demostran-
do que pueden desempeñarse correc-
tamente y dignamente en los ámbitos 
que deseen, sin restricción alguna.  De 
esta manera se da pie a una sociedad 
igualitaria para todos los guatemaltecos 
y guatemaltecas.



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
La campaña consta de una duración de 3 meses, se hace la salvedad que se plantea un proyecto 
piloto. A continuación se presentan estrategias por fases.

Fase de identificación:  

En esta fase se busca crear una conexión con el grupo objetivo (introducirse, presentarse) y que 
exista una identificación entre los elementos como los valores y el mensaje que maneja la campa-
ña.  Esta fase abarca el primer mes de la campaña, en donde se manejarán vallas publicitarias.

Fase de penetración:  

Es cuando se generan resultados, se demuestran reacciones positivas hacia el objeto de la cam-
paña y se incrementa así la vinculación entre las seguidoras de la campaña y la misma. Esta fase 
abarca el segundo mes de la campaña, en el cual se emplearán mupis.  Además de los anuncio 
de revista, en revista Amiga.

Fase de consolidación:  

Ya existe una identificación de la campaña y es cuando se promociona reuniones de promoción 
de liderazgo femenino, y se procede a consolidar desde ya el interés que se ha despertado, así 
como la entrega de material promocional, como las calcomanías para carro y los botones.
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SELECCIÓN DE MEDIOS
Partiendo ya de la definición de un concepto creativo fundamentado, se escogen las mejores 
estrategias de comunicación, para lograr que el mensaje que se plantea sea recibido de la mejor 
manera posible.

Al analizar las características de los medios, contribuimos a facilitar la concordancia entre la au-
diencia meta, el mensaje y los recursos disponibles.  Los medios a utilizar son:

MEDIOS IMPRESOS ·

MEDIOS PROMOCIONALES ·



Medios impresos:
Referente a los medios, cuya propuesta final requie-
re ser impresa, se hará variando el tamaño, la forma 
y el material en que se imprima.

Estos medios tienen la ventaja de ser de carácter per-
manente, tangibles, posibles de conservar y legibles, 
en el momento y en la cantidad que el receptor lo 
prefiera.

Anuncio de revista
Es un medio disponible para la difusión de mensajes. 
Una de sus mayores características es la capacidad 
de generación de audiencia adicional y su efectivi-
dad por autoridad.

Valla publicitaria
Es un soporte plano sobre el que se fijan carteles 
publicitarios.  Las vallas se han convertido en parte 
habitual del paisaje urbano e interurbano, presen-
tando anuncios o mensajes publicitarios. El mensaje 
en una valla publicitaria siempre está expuesto vi-
sible, lo cual es una gran ventaja; tiene además fle-
xibilidad geográfica (exponerlo sólo en una región 
determinada.

Mupi
Mueble Urbano para la Presentación de Informa-
ción. Es un soporte publicitario aprovechando el 
espacio disponible, en un elemento de mobiliario 
urbano con otro fin, como kioskos, marquesinas, 
contenedores de reciclaje, etc.

Medios promocionales
Es un conjunto de incentivos que pue-
den ser productos u objetos dirigidos 
al grupo selecto de consumidores, con 
el propósito de proyectar la imagen de 
una marca o lugar para despertar el in-
terés por la misma.

Botón publicitario
Unidad de publicidad gráfica, pequeña 
y circular.  Que posee el diseño en la 
parte delantera y un sujetador en la par-
te de atrás.

Calcomanías para carrros
Es una etiqueta adhesiva, que usual-
mente se coloca en la parte trasera de 
un auto exponiendo un mensaje corto, 
el cual puede ser de carácter político, 
promocional, psicológico u humorísti-
co.

Se propone una campaña de 3 meses, 
presentando un proyecto piloto, que 
está propuesto para que su realización 
sea en la ciudad capital de Guatemala.  
En caso de llevarse a cabo en los depar-
tamentos, variaría según la región y se 
utilizarían otros medios.
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SELECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS



SELECCIÓN DE MEDIOS PROMOCIONALES
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE MEDIOS



PRESUPUESTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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"Una mujer con imaginación es una mujer que no sólo sabe pro-
yectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también el 

futuro de un milenio" -Rigoberta Menchú- 

Rigoberta Men-
chú Tum, es 

una líder indí-
gena guatemal-

teca y defensora 
de los derechos 

humanos, 
miembro del 

grupo Quiché-
Maya. Es Em-

bajadora de 
Buena Voluntad 

de la Unesco 
y ganadora del 
Premio Nobel 
de la Paz y el 

Premio Príncipe 
de Asturias de 
Cooperación 

Internacional.

Se ha destacado 
por su liderazgo 

al frente de las 
luchas sociales 

en el ámbito 
nacional e inter-
nacional. Desde 

muy pequeña 
conoció las 

injusticias, la 
discriminación, 
el racismo y la 

explotación a la 
que son some-

tidos cientos de 
miles o incluso 

millones de 
indígenas que 

viven en la po-
breza extrema 
en Guatemala

Imagen descargada de: http://www.hoymujer.com/fotos/foto1_efe9682-4599-BC67-
EF57637441BBxx270xx0.jpg Guatemala 13 de Noviembre de 2009, 10:42 pm.
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CAPÍTULO 3
PROPUESTA GRÁFICA
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Es necesario sentar los fundamentos con-
ceptuales que le brindan solidez a este 
proyecto, como lo es la clara evidencia 
que existe un bajo porcentaje de mujeres 
que participan en la política en compa-
ración con la cantidad de hombres que 
se desenvuelve en ella.  Y esto se debe 
a que, en parte, existe cierta discrimina-
ción hacia las mujeres para la promoción 
de su participación en este ámbito.

Este comportamiento tiene sus raíces en 
ideas machistas, que se encuentran arrai-
gadas profundamente en una gran mayo-
ría de guatemaltecos y lo que es peor, 
de guatemaltecas también, que relegan a 
la mujer al típico estereotipo de ama de 
casa, esposa o madre, excluyéndola de 
la oportunidad de dar a conocer que las 
mujeres son capaces de manejar grandes 
responsabilidades y altos mandos, gra-
cias a las características que tiene para 
ser una gran madre, una gran esposa y 
una gran ama de casa.

Por ello se busca impulsar, apoyadas 
en estas cualidades, el lado femenino 
característico de la mujer, que la hacen 

una mujer decidida, emprendedora, responsable, 
detallista, organizada, ejemplar, conocedora y líder. 
Estos aspectos le proporcionan las características 
necesarias para incursionar en el campo de la polí-
tica, el cuál está lleno de obstáculos, pero que ellas 
no han sido capaces de sobrepasar, lo cual ha sido 
evidenciado ya por las mujeres que se encuentran 
en cargos políticos, sin dejar de ser mujer en todo 
momento.

SÍNTESIS DIMENSIONAL
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CONCEPTO CREATIVO

CREE EN TI MUJER
Cuando se enumeran las características 
que posee la mujer, la lista realmente 
puede extenderse y lograr que esta sea 
detallada y larga, pero precisamante son 
esas cualidades las que le brindan su 
esencia, su originalidad. Si bien es cierto 
que a las mujeres se les ha relegado del 
ámbito político por esas mismas cualida-
des, porque es sensible, porque es bon-
dadosa, porque es simpática, porque se 
cree que no posee la suficiente entereza 
y determinación para manejar un puesto 
público o de liderazgo.

Sin embargo, son estas mismas cualida-
des que la llevan a desempeñar su pa-
pel como madre, como esposa y como 
ama del hogar, es por ello que se puede 
decir que una mujer es líder, pues lleva 
consigo en ocasiones hasta 3 ó 4 roles, 
que van desde ser la que vela por el ho-
gar, como por su trabajo, como por su 
familia, y los desempeña bien y al mis-
mo tiempo.  Es por ello que el valor o 

la fortaleza de esta campaña se encuentra en esa 
idea, en CREER EN LA MUJER, en apostar resaltando 
las características que desde ya posee, que son las 
que le permiten desempeñarse bien en un ámbito 
político.  Ser decidida, ser profesional, ser sincera, 
ser firme en sus convicciones, ser proactiva, ser em-
prendedora, ser independiente, ser responsable, ser 
visionaria, todas estas características impulsan a una 
gran mujer, a una gran líder.



Como todo proce-
so creativo, una vez 
definido el concepto 
se procede a la grafi-
cación del mismo.  En 
este caso en su primer 
nivel, que es el boce-
taje.  

Aparecen unas cuantas 
ideas acerca de las pri-
meras propuestas para 
la respectiva campaña. 
En su mayoría se pien-
sa en colocar a perso-
nas reales, mujeres en 
distintos ámbitos, como 
laboral, como madre 
y  recalcar que si ella 
puede, invitar a que el 
resto también.
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Se propone dos tipos de estilos de dise-
ño.  En el primero se presenta la fotogra-
fía de la mujer a full color, en la segun-
da, la fotografía de la mujer a una tinta, PR
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apreciando que a nivel gráfico se mira de manera 
más estilizada la primera, puesto que logra transmi-
tir el mensaje de ser una mujer real, mientras que 
esto no se logra con el segundo diseño, porque al 
estar a una tinta le resta naturalidad y realismo.
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Se empiezan a definir elementros, 
como lo son los rectángulos de los 

colores escogidos para la campaña, 
con la finalidad de que contribuyan 

a enmarcar la fotografía, y ayudar  
así al recorrido visual de la pieza; 

además de establecer una jerarquía 
y resaltar también la tipografía.  

Se empieza a establecer 
una unidad del mensaje 
con la fotografia, buscando 
primordialmente que se 
integre con la imagen, pero 
que al mismo tiempo sea 
legible y no se pierda en la 
misma.  Por lo que se ven 
distintas posibilidades, va-
riando el tamaño así como 
asignándole otro color.

Soy organizada, Soy organizada,
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Después de la primera etapa 
de graficación se pasa a la 
segunda,

como el manejo de elemen-
tos para crear un recorrido 

visual en cada pieza gráfica, 
y la alineación de textos y  

creación de distintos bloques 
de colores.

Se presentan dos variaciones 
del logotipo de la institución, 

para que este   no se pierda 
con los distintos fondos, por 
lo que se elige emplearlo en 

un color invertido (en este 
caso blanco) y  su color origi-

nal morado.

 estableciendo ya linea-
mientos generales en la 

propuesta,
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JERARQUIZACIÓN Y SELECCIÓN DE
PROPUESTA GRÁFICA FINAL

Después de evaluar el bocetaje se determinan pará-
metros básicos para que exista una jerarquía así como 
una unificación en las piezas gráficas.

1.  Se establece la utilización de fotografías de muje-
res, estas serán manejadas a full color.  Cada fotogra-
fía representará los diversos roles que realiza una mu-
jer, como madre, como trabajadora, como estudiante, 
como profesional.

2.  La tipografía manejará una esquematización gene-
ral en todas las piezas, en donde se resaltará ante todo 
con palabras mayúsculas la palabra MUJER.  Se hará 
uso de la fuente Lucida Sans.

3.  El texto representará a la mujer que aparecerá en 
la fotografía, asi como a cada mujer de cada foto se le 
asociará con una característica femenina, agregándo-
le un nombre y una profesión, para que este mensaje 
sea personalizado.

4.  Se ubicará el logo de Convergencia Cívico de Mu-
jeres, según lo requiera la composición gráfica de 
cada pieza.

5.  Se jugarán los elementos menciona-
dos anteriormente, de manera que se le 
de prioridad a las fotografías y a la res-
pectiva frase, dejando espacios de aire, 
para favorecer el recorrido visual.

6.  Para reforzar el texto se hará uso de 
módulos (en este caso rectángulos) de 
los colores de la campaña, para contri-
buir a enmarcar la fotografía asi como 
denotar el texto.
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PROPUESTA GRÁFICA

VALLAS PUBLICITARIAS

70

Se escoge este medio por su im-
pacto visual, porque es uno de los 

medios publicitarios que más llama 
la atención.  Es un medio, que 

incluso puede llegar a persona que 
no pertenecen al grupo objetivo, y 

lograr despertar su interés.
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MUPIS
Este medio se considera también de alto impacto 
gráfico, puesto que por su ubicación logra llamar la 
atención de los transeúntes y los conductores.  

También se realizan cuatro propuestas de mupis, es-
tos representan a las cuatro modelos, las cuales se 
ubican en diferentes ámbitos: una en el ámbito pro-
fesional, otra en el ámbito familiar, otra en el laboral 
y otra que tiene un aire más juvenil.

Las propuestas gráficas también presentan una va-
riación en el texto, pues se recalca en todas la con-
dición de mujer, pero varía la cualidad que se quie-
re resaltar.  
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La figura femenina, entonces, representa en las pro-
puestas a la persona que se encuentra en el mupi, y 
siempre cuenta con el nombre debajo, para que sea 
una invitación personalizada, un mensaje o llamado 
de mujer para otra mujer.

En la parte inferior de cada mupi, se recalca que se 
busca la participación o que se invite a que las mu-
jeres participen, y se añade el logotipo de la institu-
ción que en este caso es el de Convergencia Cívico 
Político de Mujeres.
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ANUNCIO DE

Otro medio de comu-
nicación masiva es 
la revista, y la elec-
ción de este medio es 
precisamente por su 
característica de seg-
mentación, puesto que 
las revistas perfilan a 
su grupo objetivo al 
cual quieren llegar y es 
este grupo de personas 
que compra la revista, 
por el interés que tiene 
se convierte en com-
prador de la misma.

Por ello se propone 
dos anuncios de revis-
ta, ambos en la Revista 
Amiga, y se emplea 
la variación de foto-
grafia de color azul y 
de color rosado, para 
reafirmar el contraste 
entre ambas fotos y a 
la vez la similitud del 
detalle, que a pesar 
de todo, ambas son 
mujeres y ambas con 
interés de participar en 
la política.

REVISTA
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CALCOMANÍAS 

Estas piezas gráficas se denominan 
como piezas promocionales, pues-
to que contribuyen a promocionar la 
campaña.  Además de ello cuentan 
con la característica de crear un vín-
culo entre la persona y la campaña, un 
vínculo por el cual, al portar cada una 
de las piezas promocionales, la com-
promete con los valores de la campa-
ña y a su vez se comprueba la acepta-
ción de la misma.

Además, el estar la calcomanía pega-
da en la parte trasera de un automó-
vil, también promociona la campaña 
a donde quiera que vaya el automóvil, 
y puede fomentar a que otras personas 
se unan a la campaña.

Estas piezas se manejan en los colores 
característicos de la campaña, de esta 
manera existe una unidad gráfica.  La 
variación que posee es que cambian 
las cualidades que se expresan en cada 
calcomanía, dándole la oportunidad a 
la persona que la porta a que escoja la 
cualidad que más la representa.

PARA CARRO
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BOTONES PUBLICITARIOS
El botón publicitario contribuye a es-
tablecer con la persona un vínculo en 
tre ella y la campaña, puesto que al 
emplear uno de estos botones la mujer 
que lo utilice se está comprometiendo 
de manera directa y voluntaria con los 
ideales y valores de la misma.

Al mismo tiempo, viene a representar 
un vivo ejemplo de una mujer deci-
dida que a pesar de todas sus activi-
dades que lleva diariamente, decide 
involucrarse en el ámbito político y 
a su vez invitar a otras mujere a que 
también lo hagan.



CAPÍTULO 4
VALIDACIÓN
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PROCEDIMIENTO SEGUIDO 
PARA LA VALIDACIÓN 

La comprobación de la eficacia de la propuesta grá-
fica se puede definir también común una evalua-
ción, que servirá para verificar si la solución defi-
nitiva o propuesta final responde a las necesidades 
del grupo objetivo, si resulta atractiva, si realmente 
despierta el interés de las mujeres, por el mensaje y 
el concepto de la campaña.

Se emplea la técnica del grupo focal, que es una 
reunión con modalidad de entrevista colectiva, 
abierta y estructurada, para facilitar que un grupo de 
personas dialoguen sobre las reacciones y opiniones 
que les producen los mensajes visuales incluidos en 
la propuesta gráfica del proyecto de graduación. 
(Valle,2007)
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PARTICIPANTES 

Áreas de comprobación 
LA EFICACIA:  ésta técnica abarca la va-
lidación de la eficacia de las piezas, y las 
resume en cinco áreas:

COMPRENSIÓN:  referente a la legibili-
dad y claridad de los mensajes.

ATRACCIÓN:  se encuentra sumamente 
ligada con el impacto visual de los men-
sajes y el interés del público.

El grupo focal que se reunió fue de 8 mu-
jeres, estas mujeres poseen el siguiente 
perfil:

 Mujeres guatemaltecas ·

 Escolaridad, diversificado y universi- ·
tario

 Viven en área urbana ·

 Etnia ladina ·

 Nivel económico medio-alto ·

 Madres de familia ·

 Algunas, abuelas de familia ·

 Religión católica ·

 Extrovertidas ·

 Sin temor a dar su opinión o a defender su pos- ·
tura

 Organizadas ·

 Sinceras ·

 Dinámicas ·

 Proactivas ·

 Entusiastas   ·

Este perfil concuerda con el perfil que se tiene con 
el grupo objetivo, por lo que se establece que es una 
parte representativa del mismo.

ACEPTACIÓN:  verifica si los contenidos son admi-
sibles para el público, si son verídicos y concuerdan 
con los conocimientos y creencias de las personas.

INVOLUCRAMIENTO: es la conexión que se crea 
entre las personas y la campaña, los nexos que se 
crean con los valores de la campaña.   

PERSUACIÓN: hace referencia a la capacidad de 
convencimiento que posee. (Valle,2007)
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Una vez reunidas las participantes, se cuenta con 
dos personas. Una de ellas es la que modera la dis-
cusión y la otra es la encargada de la toma de fotos, 
video y grabación.

La persona que modera se encarga de promover 
el debate demandando y desafiando a los/las par-
ticipantes, procurando mantener a las participantes 
atentas al tema en discusión, conduciendo la con-
versación hacia sus orígenes con el objetivo de re-
ordenarla.

Al grupo focal organizado para los fines de este tra-
bajo, se le presentó la propuesta gráfica, impresa.  
Cada pieza gráfica con un montaje, para que las 
personas que participaban en el grupo, pudieran vi-
sualizarlas globalmente y de forma individual.  Tam-
bién esta presentación contribuyó a que pudieran 
evaluar los colores, la composición con las fotogra-
fías y los respectivos textos. 

Una vez examinadas las piezas por todas las perso-
nas participantes, se procedió a dialogar bajo cier-
tas preguntas, previamente establecidas y creadas 
para validar el proyecto.  Estas se lanzaron al grupo 
en cuestión y se grabaron y filmaron las respuestas, 
creando un ambiente propicio para la diversidad de 

CONDUCCIÓN 
DEL GRUPO FOCAL

opiniones.

Una vez concluidas las preguntas, se 
dio espacio para dudas y comentarios.  
Y después de ello se invitó a una refac-
ción a las personas participantes.
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PREGUNTAS
PREGUNTAS SOBRE COMPRESIÓN

¿Cuál es el mensaje que se le ha presentado?

¿Existe algo que no esté claro? ¿Por que?

PREGUNTAS SOBRE ATRACCIÓN

¿Cuál es su reacción ante los mensajes que se han presentado?

¿Son atractivos los colores? ¿Son llamativas las imágenes?

 ¿Por qué?

PREGUNTAS DE ACEPTACIÓN

¿Son creíbles los mensajes que se le han presentado?

¿Expresan algo para usted?

PREGUNTAS DE INVOLUCRAMIENTO

¿Se identifica usted con los mensajes presentados? ¿Por qué?

PREGUNTAS SOBRE PERSUACIÓN

¿Usted qué haría, según lo que le sugiere el mensaje?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

PREGUNTAS SOBRE COMPRENSIÓN  

Se pudo comprender, por medio de gráfica de ba-
rras, el porcentaje positivo y negativo de cada uno 
de los cuestionamientos planteados para el grupo 
objetivo.  A continuación se presentan las respuestas 
obtenidas en las tabulaciones realizadas a cada una 
de las preguntas.

La mayor parte de las participantes se mostró muy 
interesada en la propuesta, puesto que es un hecho 
que no ha existido previamente ninguna campaña 
que promocione la participación política de la mu-
jer.

Las personas, después de haber observado todas las 
piezas gráficas, opinaron que el mensaje que sobre-
sale es sobre dignificar a la mujer por el hecho de 
que la campaña parece ser de mujer, para otra mu-
jer exaltando las cualidades y valores que poseen,  
siendo éste su mayor atractivo.  Por esas cualidades 
que posee la mujer, la campaña propone que cual-
quiera de ellas puede participar en la política, si así 
lo desea. 

Otro mensaje que también sobresalió 
fue que se promueve que la mujer parti-
cipe en la política.

Y por último, se develó también el tema 
acerca de la participación de la mujer, 
tanto en el rol político como en el rol 
como votante, y asociada o afiliada a 
algún partido político.
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Como elementos que no se en-
cuentran claros dentro de la pro-
puesta gráfica, establecieron que 
son: la tipografía y el logotipo de 
la organización Convergencia 
Cívico Política de Mujeres.

La tipografía la encuentran poco 
legible en las calcomanías para 
automóviles, por lo que hacían 
la observación de crecer la mis-
ma, para que fuera legible, desde 
distancias lejanas.  En las otras 
piezas gráficas opinaron que la 
tipografía estaba de un tamaño 
adecuado.

El logotipo de la Organización, 
lo confundieron con un logoti-
po de algún partido político, que 
buscaba hacer propaganda.  Se 
les tuvo que hacer la salvedad 
que se promociona la participa-
ción política de la mujer, inde-
pendientemente de a qué parti-
do político pertenezca.    Y ellas 
opinaban que encontraban difícil 
de creerlo, en un principio, por-
que campañas de este tipo úni-
camente se lanzan para promo-
cionar partidos políticos, más no 
la participación, y mucho menos 
de la mujer.



Una gran parte del grupo participante opinaba que 
su primera reacción ante el mensaje, como ante las 
piezas gráficas, era un sentimiento de identificación, 
pues catalogan a las modelos como mujeres guate-
maltecas, que invitan a otras a participar.  Ellas se 
ven reflejadas en las mismas, unas en la mujer pro-
fesional y otras en la madre de familia,  es por ello 
que el nivel que sienten de identificación es alto; 
además no se ve como una campaña diciendo MU-
JER, participa, sino una mujer diciéndole a otra que 
participe.

También despierta estímulo, puesto que se llega a 
manejar las características innatas que posee una 

PREGUNTAS SOBRE ATRACCIÓN  

mujer, por lo que existe un estímulo 
positivo, un estímulo motivador, que 
mueve o incentiva a las mujeres, desde 
las propias características de las que es 
poseedora.

Otro aspecto que demostraban era la 
dignificación, puesto que se le propor-
ciona a la mujeres en el lugar que per-
tenece, se enaltece su nombre, su orgu-
llo de mujer, se le da credibilidad a sus 
palabras y estas mismas palabras son las 
que motivan a otras mujeres.
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PREGUNTAS SOBRE ATRACCIÓN  

En lo respectivo al atractivo 
de colores, las mujeres se in-
clinaron más hacia los colo-
res rosado y rosado oscuro; 
sin embargo, opinaban que el 
color morado debería ser más 
intenso, pues al ser casi lila 
minimizaba su importancia y 
le restaba autoridad.  Opina-
ban también que el color azul 
oscuro se denotaba más como 
color negro, por lo que no tenía 
mucha congruencia o armonía 
con los otros colores; además, 
las piezas elaboradas con esta 
tonalidad se mostraban con 
mucha más seriedad y formali-
dad, restándole accesibilidad y 
flexibilidad.

Por esta razón sugerían que el 
color azul fuera un poco más 
claro, además hacían la suge-
rencia de tener una variedad 
de colores más extensa, que 
fuera más alla de rosado, rosa-
do oscuro, morado y azul.  De 
esta forma, opinaban ellas que 
se vería más la diversidad de la 
misma.



Durante el diálogo que se sostuvo, se 
llegaba a la conclusión de que las imá-
genes resultaban sumamente atracti-
vas. Y que esto radicaba en que se uti-
lizaban personas normales, es decir se 
salía del parámetro de estandarización 
de la belleza y se empleaba personas, 
mujeres guatemaltecas que correspon-
den al grupo objetivo planteado en la 
campaña.  Esta característica hace que 
sea creíble y aceptable la propuesta.

Sugerían también que les llamaba mu-
cho la atención las fotografías, pero 
que les gustaría ver más rostros jóve-
nes, pues opinaban que el futuro de la 
política de las mujeres radicaba en la 
juventud, en personas apasionadas y 
comprometidas con sus valores y sus 
creencias.

Otro aspecto que sacaron a relucir, es 
la buena composición que existía con 
los elementos que se presentaban en 
la fotografía, ya que estos se comple-
mentaban con los textos, que ubican e 
identifican a cada mujer con su nom-
bre y profesión, por lo que refuerza la 
credibilidad de la misma.
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PREGUNTAS SOBRE ACEPTACIÓN  

Coincidían las mujeres participantes, 
que los mensajes poseen un grado alto 
de credibilidad.  Puesto que las fotogra-
fías se ven tomadas dentro del mismo 
elemento, pues es creíble que puede es-
tar una mujer en su oficina, otra en su 
consultorio, otra en su casa y la otra en 
su hogar, como madre de familia.

Hacían la observación de que la mujer 
que aparece como madre de familia no 

la veían participando en la política, pero esto res-
ponde a que existen todavía esquemas que mues-
tran que una madre de familia no puede participar 
en la política, porque debe dedicarse enteramente a 
sus hijos.

Opinaban que el resto mostraba una actitud de li-
derazgo, de autoridad y que la sobresalía de todas 
ellas era la modelo(que aparece en su consultorio) 
demostrando que se tenía carácter y seguridad en la 
toma de decisiones.



PREGUNTAS SOBRE INVOLUCRAMIENTO 

Se llegó a la conclusión de que las 
frases eran convincentes y llamativas.  
Este poder radica en la base testimo-
nial que presenta. Por ser de una mu-
jer, que dice su nombre y su profesión.  
Esto le proporciona personalidad a la 
fotografía, le brinda carácter y toda una 
vida, lo cual hace que se mire la cam-
paña como si fuera un testimonio de 
una mujer hacia otra mujer.  Por ello 
existe una mayor posibilidad de identi-
ficación y de conexión con la misma
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PREGUNTAS SOBRE PERSUASIÓN

Concordaban en sus opiniones, que el 
mensaje las invita a participar de forma 
activa en las votaciones para el período 
electoral de 2011.  Otras opinaban que 
sí invita a participar directamente como 
activista política, y una minoría que in-
centivaba a apoyar para que su hija par-
ticipara en este tipo de actividades.

Resumiendo estas opiniones, podemos ver que sí se 
invita a participar, indirecta o directamente, en la 
política.  Y lo que más resalta es que le da a la mujer 
un empoderamiento grande, y lo mejor es que este 
proviene de las mismas características que posee la 
mujer.  Por lo que se ve que es una campaña dise-
ñada por mujeres, para mujeres.
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ELEMENTOS

Se toma como elemento icónico las fo-
tografías de mujeres que se utilizan en 
la propuesta gráfica, puesto que son el 
principal ícono gráfrico representativo 
de la mujer y lo femenino, dentro de la 
propuesta gráfica de la campaña.

Se utiliza un manejo de imagen que empieza desde 
el trabajo de la fotografía original, para detallar e ir 
determinando la iconografía final.  Esta se modifica 
según las necesidades de la pieza en la cual apare-
cerá.

ICÓNICOS
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LOGOTIPO DE CONVERGENCIA CÍVICO POLÍTICA DE MUJERES

Se incluye el logotipo de la institución, su color orginal es morado, y se presenta una variación 
en color blanco según el fondo y la composición lo requiera.
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MÓDULOS RECTANGULARES
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En este caso están conformados por rectángulos 
de los colores seleccionados para esta campaña, y 
aparecen más de una vez en el diseño. La presen-
cia de estos módulos contribuye a unificar la línea 
de diseño, de forma que la campaña sea visual-
mente bien estructurada.

Se determina una estructura semiformal, puesto que 
la combinación de los rectángulos con las imáge-

nes hace que exista una interacción y se rompa esa 
línea estricta y rígida, logrando de esta manera que 
el diseño no se vea enteramente formal, por lo que 
el espacio queda dividido en subdivisiones, igual o 
rítmicamente, y las formas quedan organizadas con 

una fuerte sensación de regularidad. 

En este caso la repetición de los elementos rec-
tangulares también es un elemento auxiliar, que 
respalda en ciertas piezas la tipografía, ubicándola 
dentro de su espacio propicio para favorecer el 
recorrido visual de la pieza.
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ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS
Con el objetivo de establecer un 

vínculo entre las personas del 
grupo objetivo y la campaña, se 

emplea el uso de primera per-
sona “SOY” para fundamentar 

que es una frase testimonial, y al 
agregarle el nombre y su respec-

tiva profesión, complementa la 
fundamentación de que la frase 

proviene de una mujer real y 
guatemalteca.

Se parte el mensaje de manera 
que la primera frase acompa-
ñe a la modelo de la respecti-
va pieza gráfica.  El segundo 
mensaje es una invitación de 
manera imperativa, para invi-
tar directamente a las mujeres 
receptoras, a que participen y 
se involucren en la política.  Se 
recalca el “TÚ” pues se presen-
ta un poco más grande que las 
demás palabras, pero de forma 
sutil, haciendo énfasis en la per-
sona invitada a participar.

Soy auténtica,

participaré en política,
y      debestú

participar también.

soy MUJER
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ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS

Emma de Rivera, Abogada

La campaña promociona la participación política de la mujer en 
todas sus formas.  Es ajena a cualquier partido político.

Después se presentta el nombre de la mujer que la identifica y además se le agrega su profesión.  
Contribuyendo a reforzar la idealización de la imagen de la mujer que se presenta en la pro-
puesta gráfica.  

Visualmente, se le da cierta jerarquía al nombre y en segundo plano a la profesión.  Puesto que 
se quiere dar a entender, que independientemente de la profesión que posea la mujer, es capaz 
de participar en el ámbito político, una vez exista la voluntad y el deseo de hacerlo.

Por último, en el mensaje se hace la salvedad de que en ningún momento la 
campaña que se presenta corresponde a un partido politico, de forma que 

únicamente se promociona la participación de la mujer.  Previniendo de esta 
forma que algún partido quisiera valerse de esta campaña para promocionar-

se o anunciarse.



101

ELEMENTOS TIPOGRÁFICOS

LUCIDA SANS

ABCDEFGHIJK
LMNÑOPQR
STUVWXYZ abcdefghijk

lmnñopqr
stuvwxyz

Kris Holmes y Charles Bigelow diseña-
ron esta tipografía en 1985.

Esta tipografía posee una gran altura y 
unas formas fuertes que junto con sus 
proporciones generosas, basadas en 
las formas romanas, la convierten en 
un tipo de estilo humanístico muy fácil 
de leer a cualquier tamaño y a baja re-
solución. Posee un ritmo y unos trazos 
más relajados que las grotescas, con 

unas versiones itálicas muy dinámicas basadas en 
las cursivas cancillerescas del Renacimiento.  

Adicional a la forma original de esta tipografía se tra-
baja un poco en ella de forma que se logre estilizar 
y modificarla para hacerla más alta y condensarla, 
para un mejor uso en los mensajes que se colocan 
en mupis y vallas publicitarias.



ELEMENTOS CROMÁTICOS
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ROSADO OSCURO

El color rosado es enteramente femenino por 
naturaleza, pero éste, por ser de un tono más 
oscuro, más palo rosa, refuerza un lado fe-
menino un poco más serio, más formal, con 
más valor y sin perder en ningún momento 
la sutileza que posee.

ROSADO

Es femenino por naturaleza, respresentando 
la sutilieza, elegancia, ternura y bondad.  Se 
emplea como expresión femenina y para 
que exista una conexión con las mujeres a 
las que va dirigida la campaña.

AZUL OSCURO

Se escoge este color para crear una variedad 
entre todos los tonos femeninos,  además 
logra crear un balance entre estos tonos, de 
forma que no se generalice como el uso de 
solo tonos pastel.

MORADO

El color morado significa elegancia, dis-
tinción, inteligencia y también se emplea 
porque se utiliza como color que simboliza 
y representa al sexo femenino, reafirmando 
que la campaña está dirigida hacia mujeres.

LILA

El color lila  es un color noble, denota  éxito 
en los estudios y la fuerza en el trabajo, ade-
más de intuición y lucha por el bien.

Aparte de ello, también es un color que se le 
asocia con el sexo femenino.



PROPUESTA GRÁFICA
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VALLAS PUBLICITARIAS



MUPIS
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ANUNCIOS DE REVISTA
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CALCOMANÍA PARA CARRO
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BOTONES PUBLICITARIOS
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RECOMENDACIONES PARA
LA  IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto de graduación está 
propuesto como proyecto piloto, para la 
campaña de promoción de la política a 
nivel nacional.  Muestra elementos que 
lo unifican y le brindan su propia línea 
gráfica, por lo que se segmentaría a toda 
la población y se cambiarían fotografías 
que correspondan a la región donde se 
realizaría la campaña.

También se sugiere que para un mayor 
impulso se promuevan talleres para fo-
mentar el liderazgo, cómo hablar en 
público, etc.  Además de que este sea 
el punto de partida para otras campañas 
en beneficio de la mujer como el dere-
cho y promoción al voto femenino, o el 
impulso de la participación juvenil en el 
proceso electoral, votando, participan-
do, etc.

Contar con una opinión abierta, puesto que el 
tema que se trata es políticamente sensible, por 
lo que puede crear un poco de controversia al 
principio.  Aunque se debe tomar en cuenta que 
si esto llega a suceder, beneficia a la campaña, 
porque le proporciona más fundamento y pro-
moción.  

Como fin primordial, con esta campaña se busca 
fomentar la participación política de la mujer, sin 
embargo, una de las repercusiones que la mis-
ma puede tener, según la base de los criterios 
establecidos por las mujeres participantes en el 
grupo focal, es la promoción de la participación 
de las mujeres mediante la emisión de su sufra-
gio en las próximas elecciones, considerándose 
también como una participación en el ámbito 
político.
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Se hace evidente que es necesaria una cam- ·
paña para promoción de la dingificación de la 
mujer.  Es un área en la cual la mujer también 
ha sufrido maltrato y que necesita crecimiento, 
pues esta es la base y fundamento para que una 
mujer empiece a crecer como persona y desa-
rrollarse como tal, logrando de esta manera al-
canzar aquellas metas que se proponga.

La campaña que se realizó realmente cuen- ·
ta con el consentimiento de las mujeres, en este 
caso del grupo focal, puesto que efectivamente 
no existen antecedentes de campañas que pro-
muevan la participación política, y es importan-
te denotar que se promueve su participación de 
una forma directa involucrándose de lleno.

El incentivar a mujeres a su participación po- ·
lítica, exaltando sus cualidades, las cuales con 
anterioridad eran las mismas por las cuales se les 
privaba de esa participación en este ámbito, son 
ahora la fortaleza y la invitación para que otras 
participen.  Y se establece que es una campa-
ña testimonial, que invita “de mujer a mujer”, lo 
que realza su valor y su esencia femenina.

Los fundamentos que encausaron  ·
la campaña contribuyen a la concep-
tualización de la misma, logran que 
el resultado final cuente con un gran 
peso conceptual y logre ser más allá 
de piezas gráficas atractivas.

Se establece que existe una línea  ·
de diseño que se mantiene en todas 
las piezas gráficas, logrando estable-
cer el carácter de la campaña y brin-
dándole unidad a la misma.
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CONTROVERSIA:  s. f.  Discusión larga y repetida 
entre varias personas que defienden opiniones con-
trarias especialmente sobre cuestiones filosóficas o 
de religión.  

DEMAGOGÍA:  Práctica política consistente en ga-
narse con halagos el favor popular.

DEONTOLOGÍA:  f.  Ciencia o tratado de los de-
beres y normas éticas, en especial si conciernen al 
profesional de una rama determinada.

DIGNIDAD:  Del latín dignitas, dignidad es la cuali-
dad de digno.  Este adjetivo hace referencia a lo co-
rrespondiente o proporcionado al mérito de alguien 
o algo, al merecedor de algo y aquello de calidad 
aceptable.

FEMINIDAD:  Es un concepto que alude a los va-
lores, características, comportamiento y naturaleza 
intrínsecas de la mujer, como género.  Tiene su con-
trapartida en el concepto de masculinidad.   

IDEOLOGÍA:  Es el conjunto de ideas sobre el siste-
ma existente (económico, social, político...), y que 
pretenden su conservación, su transformación o la 
restauración del sistema previamente existente.

ÍMPETU:  Esfuerzo, energía.  Gran fuerza y rapidez 
con que se mueven personas, animales o cosas.

INCIDENCIA:  Influencia de un número de casos en 
algo, normalmente en las estadísticas.

LETARGO:  m.  Inactividad y estado de 
reposo absoluto.  Torpeza, modorra, in-
actividad.

PARADIGMA:  Procede del griego para-
deigma, que significa “ejemplo“ o “mo-
delo“. Conjunto de teorías acerca de una 
faceta de la realidad, que ofrece la posi-
bilidad de resolver problemas a partir de 
sus principios fundamentales.

PARALELO:  Correspondiente, semejante 
o desarrollado a un mismo tiempo.

PLURALISMO:  Aceptación de distintas 
doctrinas. (política)  Es una tendencia a 
reconocer y permitir la expresión, organi-
zación y difusión de diferentes opiniones, 
incluso las opositoras a las gubernamen-
tales, en la dinámica de las sociedades 
democráticas.

SORORIDAD:  Solidaridad y concordia 
entre mujeres, que implica un reconoci-
miento mutuo, plural y colectivo.

SUBVERSIÓN:  Significa revuelta, tras-
torno o una destrucción, en especial en 
el sentido moral.  La palabra tiene origen 
latino y, en sus orígenes, se aplicaba a va-
rios eventos, como la derrota militar de 
una ciudad.
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PROPUESTA GRÁFICA ANEXA
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