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1. PRESENTACIÓN

El objetivo general de la evaluación es Realizar una Evaluación Externa a Término del
Proyecto “Mujeres en acción frente al cambio climático en tres distritos de Lima Sur”,
que implementó FOVIDA desde diciembre del 2016 hasta febrero del 2019, con el
propósito de identificar sus principales logros y limitaciones en el cumplimento de los
objetivos, que le permita extraer lecciones de su práctica y capitalizar aprendizajes para
mejorar la acción futura de la institución, en dicho tema.

El Informe final presenta los resultados de dicho proceso, incluyendo información acerca
de la metodología y los instrumentos utilizados. La evaluación ha priorizado el identificar
los cambios que se han producido en as y los titulares de derechos, así como, en el
terreno de las políticas públicas y los procesos sociales, comunitarios y productivos.

La metodología aplicada en la evaluación parte de un proceso de sistematización de tipo
no-experimental, sustentada en la compilación y triangulación de información a través
de fuentes diversas; y de tipo cuali-cuantitativa. Se enfoca en un análisis de los
resultados y efectos emergentes, así como, de su proceso de implementación, y del
aprendizaje institucional para su replicabilidad.

Criterios de evaluación del proyecto

Al ser ésta, una evaluación final, de tipo no-experimental, sustentada en la compilación
y triangulación de información a través de fuentes diversas y complementarias, y de tipo
cuali-cuantitativa; se enfoca en el análisis de los resultados y efectos emergentes de
acuerdo a los criterios definidos previamente, así como, de su proceso de
implementación, y del aprendizaje institucional para su replicabilidad.

•Los cambios
logrados por el
proyecto son
duraderos en el
tiempo

•Proporción de los
recursos gastados
en relación con los
resultados
alcanzados

•Grado en el que
el proyecto viene
cumpliendo sus
objetivos
específicos y los
indicadores
previstos

•Grado en que los
objetivos del proyecto
corresponden con las
expectativas de las y los
beneficiarios, las
necesidades del país y
las políticas de FOVIDA
y los financiadores Pertinencia Efectividad

SostenibilidadEficiencia
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2. HALLAZGOS Y ANÁLISIS

2.1. Pertinencia

 El proyecto ha aportado de manera significativa a la agenda global de cambio
climático con enfoque de género, particularmente en el ámbito local urbano. El
Proyecto reconoce que el espacio urbano tiene un importante potencial como
catalizador del desarrollo sostenible, y atiende en cierta extensión el desafío de la
desigualdad en sus diferentes dimensiones.

 Las estrategias utilizadas para alcanzar los objetivos del proyecto, muestran
pertinencia para responder a la problemática identificada, las necesidades de las y
los participantes, y potenciar la agenda local para atender los impactos diferencia del
cambio climático con enfoque género. Si bien se anotó algunas precisiones en
relación con el diseño y la articulación secuencial de sus componentes; se valora de
manera positiva el aporte fundamental en los procesos de generación de
conocimientos, sensibilización de la población involucrada alrededor de temas que
son altamente técnicos a través de un lenguaje sencillo y cotidiano en relación a las
BPAs que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas y otras
conexas. Además, ha buscado articular con los procesos en curso en la esfera
nacional; como lo son la Estrategia Nacional ante El Cambio Climático y el Plan de
Acción De Género y Cambio Climático.

 Se verifica que la intervención del proyecto está alineada de manera directa con los
marcos estratégicos de FOVIDA, la Fundación ADSIS y el Ayuntamiento de Madrid.

2.2. Efectividad

 El Proyecto ha culminado cabalmente todas las actividades planteadas en el diseño,
y se concluye de manera positiva, en la medida que las actividades desarrolladas han
contribuido al logro de los resultados planteados. Los indicadores de las actividades
y de los resultados tienen un cumplimiento satisfactorio. Allí donde existe brecha de
cumplimiento, se pueden identificar las causas del mismo, que escapan a la esfera de
control directo de la intervención, o la profundidad social y cultural que busca
atender.

 Las lideresas en las organizaciones han logrado incidir de manera positiva en cómo
los gobiernos locales han incorporado entre sus prácticas institucionales, tanto
instrumento de gestión como una mayor asignación presupuestal (principalmente a
través de los procesos de presupuesto participativo, los mismos que fueron
diseñados desde las bases de estas organizaciones); esto como resultado de los
procesos de fortalecimiento de capacidades e incidencia directa de la intervención
del proyecto. Si bien se observan avances diferenciados entre los tres distritos, esto
responde a las particularidades del contexto político de cada localidad, las
oportunidades de incidencia y el compromiso en cada uno de los contextos
territoriales particulares. Donde hay menores avances, se han establecido bases
sólidas, para construir una agenda articulada en el mediano plazo.

 Los gobiernos locales de los tres distritos se han apropiado en cierta medida de los
lineamientos la Estrategia Nacional ante El Cambio Climático y el Plan de Acción De
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Género y Cambio Climático. Sin embargo, se han identificados desafíos importantes
para la intersección de los enfoques de atención al cambio climático y el enfoque de
igualdad de género. Estos desafíos, se profundizan, en la medida que los
instrumentos de la gestión local son operativos, sus estructuras de diseño
parametradas en indicadores de metas físicas, que de manera paralela son
vinculantes en la medida de su alineación con políticas que sean fiscalizadas por el
gobierno central. En este punto, es importante resaltar que el MINAM ha identificado
los avances del Proyecto, como único aporte en el ámbito urbano hacia el
cumplimiento de sus objetivos prioritarios, el mismo que se reportará en los informes
de monitoreo y seguimiento.

 El componte de familias ha sido claramente uno de los componentes más desafiantes
del proyecto; en la medida que la extensión de la misma, requirió de una dinámica
“puerta a puerta". A pesar de esto, se verifica una mejora significativa de las BPAs,
que han incluido estrategias de corresponsabilidad intrafamiliar para la gestión de
residuos sólidos, tratamiento de agua, entre otras. En este componente, el tema de
género se mantiene todavía como un desafío, en la medida que éste busca atender
arreglos sociales y culturales de data histórica, con muchas resistencias de cambio, y
donde es necesario la articulación de diferentes actores sociales para potenciar
cambios estructurales, que pasan además, por la provisión de mayores niveles de
inversión en infraestructura social para la implementación de servicios básicos y
servicios públicos de cuidado.

 Asimismo, las protagonistas de las familias identifican tener más información y
mejores herramientas para la negociación de sus relaciones de igualdad al interior de
sus familias y para la corresponsabilidad del cuidado en sus hogares, valoran los
contenidos desarrollados sobre género e igualdad como un potencial de negociación
para ellas. Sin embargo, reconocen que es la dimensión más difícil de abordar y que
el machismo impacta de manera negativa en ellas, sus familias y su desarrollo
integral.

 Las organizaciones de recicladores/as avanzaron en el fortalecimiento de sus
asociaciones y capacidades individuales, principalmente en habilidades blandas
(autoestima, comunicación asertiva, reconocimiento de su rol en la sostenibilidad
ambiental, fortalecimiento organizacional, entre otras); así como, en habilidades de
gestión empresarial, lo que les ha permitido diseñar instrumentos orgánicos como
planes de negocios y visión estratégica empresarial. Entre los principales desafíos
para este grupo, se han identificado el fortalecimiento de capacidades para la
incidencia con sus Municipalidades, y la transversalización efectiva del enfoque de
género en sus tareas cotidianas, por ejemplo: para identificar la división sexual del
trabajo a lo largo de la cadena productiva esta actividad, así como, el impacto
diferenciado (exposición a vulnerabilidades específicas) para mujeres y hombres.

 Sin embargo, este grupo mantiene un malestar focalizado en las autoridades
municipales, debido a la situación de vulnerabilidad a la que son expuestos y la falta
de reconocimiento de su labor. Reconocen a FOVIDA como organización que les ha
permitido mínimos de articulación con la Municipalidad y valoran el potencial de esta
relación.

 Los/as comerciantes de los Mercados de abasto involucrados/as en la intervención,
han mejorado de manera significativa sus prácticas sanitarias, sensibilizando su
relación con los/as consumidores/as y su rol como agentes de cambio en el ámbito
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comunitario. Asimismo, han mejorado sus prácticas ambientales en relación a la
gestión de residuos sólidos. De manera análoga con el componente recicladores/as,
el tema de género, se mantiene todavía como uno de los desafíos para las líneas de
continuidad.

 Las instituciones educativas han mejorado sus BPAs a partir de las estrategias de
gestión de residuos sólidos y gestión de bio-huertos. Las estrategias implementadas
por el Proyecto han permitido en cierta medida, romper con estereotipos de género
en actividades no tradicionales, generando importantes cimientos en las y los
alumnos hacia un marco de relaciones más igualitarias.

 La percepción las y los docentes acerca de la gestión de bio-huertos es positiva, ya
que, les ha permitido potenciar las capacidades de sus alumnos/as de manera
integral. El mismo reconocimiento tienen las y los estudiantes, quienes valoran la
actividad como una oportunidad y forma de desarrollo individual libre de
distinciones.

 En esta evaluación, no se han identificado efectos no previstos (positivos o negativos)
como parte de la intervención del Proyecto.

2.3. Eficiencia

 Se identifican dos fases de implementación del proyecto; y, por lo tanto, diferentes
niveles de ejecución presupuestal para el cumplimiento de sus resultados. Una
primera (2017) caracterizada por la baja eficiencia en función de su ejecución
presupuestal, que no ha previsto el carácter secuencial de las estrategias planteadas
en el diseño, y una segunda (2018 en adelante), que logró remontar los retrasos del
primer año, aunque ello ha significado una sobrecarga de trabajo en el equipo técnico
a cargo de la implementación; así como, otras estrategias implementadas por
FOVIDA, como el programa de voluntariado. En ambas etapas, se verifica que el
proyecto ha aprovechado de manera eficiente los recursos y las capacidades locales
para el logro de los objetivos.

 Se verifica razonabilidad y eficiencia en la proporción del gasto del proyecto y la
inversión social, en la media que esta última superó el 80% de la ejecución del gasto.
Sin embargo, es importante destacar que FOVIDA tuvo que invertir su propio recurso
humano para cumplir con las acciones propuestas para cada uno de los componentes
del proyecto; ya que, el proyecto desde su diseño fue ambicioso.

2.4. Sostenibilidad

 La sostenibilidad de sus diversos componentes depende de diversos factores, como:
el nivel de apropiación, el fortalecimiento institucional y de liderazgos, la capacidad
instalada para la autogestión, la consolidación de alianzas estratégicas; y los alcances
en términos de institucionalización de las políticas públicas.

 La institucionalización de políticas públicas debe ser entendida como procesos
políticos de largo aliento y cuyo ámbito de control programático está determinado
por los recursos asignados, según el ejercicio de priorización estratégica, y dependerá
de cómo se gestionan y estructuran dichos recursos para la su continuidad.
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 Las buenas prácticas ambientales han sido apropiadas por los grupos con lo que se
ha trabajado en cada componente, en esta medida, el impacto de la intervención se
hace sostenible para la cotidianidad de las personas participantes de las
intervenciones del Proyecto.

 Se han logrado algunos cambios a nivel de los gobiernos locales y las instituciones
públicas involucradas en el Proyecto que permiten inferir que existen posibilidades
de sostenibilidad e incluso de incorporación de estrategias desplegadas por FOVIDA
durante el proyecto en sus gestiones.

 La falta de articulación entre los diversos componentes del proyecto se presenta
como una debilidad para la demanda de acciones de sostenibilidad de manera
autónoma por los/as titulares de derechos en la línea de acción del proyecto.

 Uno de los principales aportes de la implementación del Proyecto, ha sido la
generación de conocimientos situados que identifican las particularidades de las
zonas territoriales intervenidas; afinando el diagnóstico inicial de la propuesta del
proyecto; en la medida que registra de manera más acuciosa los desafíos para
trabajar de manera coordinada y sostenible en una propuesta de continuidad. Esto
se constituye en uno de los logros y aportes más importantes de esta intervención.

3. LECCIONES APRENDIDAS

3.1. Pertinencia

 La etapa de diseño, son claves los procesos de retroalimentación de la propuesta por
parte de la posible población participante, en la medida que. Esto contribuye a afinar
las estrategias planteadas, identificando factores de riesgo en cada una de las
actividades planteadas; así como, los niveles de apropiación de los actores claves en
su implementación. Es fundamental para esto, mejorar el análisis del mapa de poder
en relación con cada uno de los cambios que se busca lograr y los niveles de
intervención e impacto esperado. En este sentido, se destaca la flexibilidad del
equipo institucional para adecuar la propuesta inicial del Proyecto y proponerse
nuevas formas de implementar o mejorar sus estrategias.

 Si bien los componentes de incidencia con la gestión pública son fundamentales para
plantear cambios estructurales y sostenidos, se debe tomar en cuenta la esfera de
control directa de intervención del Proyecto en la definición de indicadores. Tanto en
la evaluación, como en el proceso de implementación del proyecto, se identifica que
asumir como meta el logro de un número específico de políticas públicas escapa a las
posibilidades de actuación directa de las organizaciones de la sociedad civil, por lo
que no se pueden asumir como compromisos propios.

 Incorporar y articular el enfoque de género en agendas no tradicionales como la de
cambio climático, implica un horizonte estratégico de mediano a largo plazo. La
estrategia de sensibilizar y visibilizar los impactos diferenciados del cambio climático
entre hombres y mujeres resulta efectiva para avanzar en la definición de estrategias
para su atención. Sin embargo, la complejidad de impactos va más allá del ámbito
ambiental, ya que, incorpora otras esferas de intervención vinculadas a la gestión de
ciudades sostenibles que deben ser profundizadas en la gestión del conocimiento
institucional.
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 En relación al enfoque de corresponsabilidad en las tareas de cuidado, se verifica su
efectividad como estrategia para abordar la necesidad de igualdad de género, sobre
todo cuando se trabaja para incorporar buenas prácticas ambientales; sin embargo,
este enfoque va más allá de los roles y tareas de género al interior de las familias, en
la medida que existen niveles de corresponsabilidad social entre los diferentes
actores, incluyendo el Estado, que debe proveer infraestructura social y servicios de
cuidado específicos que atienden las necesidades estratégicas de las mujeres de
manera sostenida.

 Se valora de manera positiva estrategias complementarias como el fortalecimiento
de capacidades de funcionarios/as a través de metodologías participativas con
instrumentos de gestión, que permiten institucionalizar la acción del proyecto y su
sostenibilidad.

3.2. Efectividad
 En relación con las acciones de formación y capacitación de funcionarios/as públicos;

ha resultado de gran efectividad articular alianzas estratégicas con instituciones del
gobierno central y la academia, en la medida que la certificación ha permitido un
mayor compromiso de los funcionarios y un menor grado de deserción. Además, han
resultado efectivas las estrategias de capacitación práctica, usando instrumentos de
gestión reales, en la medida que esto ha permitido mayores niveles de apropiación y
entendimiento técnico de su significancia.

 En el trabajo con familias, principalmente en las zonas periurbanas altas, es necesario
un trabajo previo de sensibilización y apropiación de las acciones a ser
implementadas. La identificación, fortalecimiento y promoción de lideresas
comunitarias en estos espacios, es fundamental para lograr el objetivo planteado.
Asimismo, constituye una oportunidad para el fortalecimiento de los cuadros
políticos, que deben ser articulados a nivel de los gobiernos locales, contribuyendo
así a una diversidad intergeneracional de las vocerías en la participación política de
las mujeres en los ámbitos comunitarios.

 La entrada para trabajar con actores productivos, como lo son las organizaciones de
recicladores y los mercados, resulta efectiva para articular alianzas y afianzar
relaciones sostenibles con ellas. Sin embargo, en el enfoque productivo se debe
transversalizar el enfoque de género para trabajar de manera interseccional las
desigualdades estructurales que atraviesan estas unidades productivas, en contextos
sociales que las someten las situaciones de vulneración a la garantía de sus derechos
sociales y económicos.

 La intervención con instituciones educativas tiene un impacto en la mejora de las
prácticas ambientales y un potencial transformador en las relaciones de género de
las generaciones futuras. Actividades específicas como las de siembra, cuidado y
cosecha de los biohuertos, permiten el aprendizaje de nuevas prácticas, la
integración entre pares y adopción de roles no tradicionales para niñas y niños, lo
que contribuye en la deconstrucción de estereotipos de género en actividades no
tradicionales.
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3.3. Eficiencia
 Es importante avanzar y profundizar en mecanismos de monitoreo y seguimiento del

Proyecto, como lo son las evaluaciones intermedias, que permiten identificar la
pertinencia y riesgos asociados de las estrategias en el desarrollo de la intervención;
y tomar medidas correctivas inmediatas para su solución.

 Establecer un mecanismo de seguimiento institucional a los avances del Proyecto
permite comprobar la eficiencia entre la realización de acciones, el nivel de gastos de
estas y el logro de los indicadores.

3.4. Sostenibilidad
 Uno de los componentes centrales para generar niveles de sostenibilidad, pasa por

el nivel de apropiación de los diversos actores en la intervención en las diferentes
etapas del proyecto. La etapa de diseño es central, para avanzar y en esta tarea.

 Si bien la propuesta busca atender de manera integral la problemática central
(atención a los efectos del cambio climático e igualdad de género), abarcar la
diversidad de actores/as y de campos de acción ha limitado la focalización de
acciones, desde esta perspectiva se ha visto afectada la profundidad de la
intervención, lo que puede impactar en su sostenibilidad, ya que, la misma depende
de factores externos a los provistos por FOVIDA.

 Es clave definir una estrategia que asegure la participación y liderazgos
intergeneracionales, no solo de las organizaciones tradicionales, sino también de la
multiplicidad de actores/as involucrados/as, en particular en el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades de incidencia con las Municipalidades y otros/as
actores/as del Estado. En ese sentido potenciar la articulación entre las y los actores
participantes de las intervenciones del proyecto puede ser un potencial para la
sostenibilidad de la propuesta, siendo ellas y ellos agentes del cambio directo y
desarrollando su capacidad de negociación e incidencia frente a sus gobiernos
locales. Para ello, es clave que las autoridades y funcionarios/as públicos estén
sensibilizados y con interés de institucionalizar propuesta de mejora en las áreas del
Proyecto.

 El trabajo de buenas prácticas ambientales dirigido a grupos como las asociaciones
de recicladores /as y familias de AAHH permitió la apropiación de la propuesta del
Proyecto, trabajar con estos grupos desde una propuesta de cambios en su
cotidianidad fue clave para este proceso. Sin embargo, es importante que para la
sostenibilidad de este trabajo se profundice en el fortalecimiento de estas personas,
desarrollando talleres y otras acciones de formación específicas.

 La incidencia política pública, que abordan temas estructurales de las relaciones de
poder de género, debe ser acompañadas de acciones de incidencia en los diferentes
niveles de gobierno; en la medida que es necesario avanzar a la mejora de la inversión
en infraestructura social y servicio de cuidado.
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4. RECOMENDACIONES

En la medida que ésta es una evaluación final ex-post, las recomendaciones están
vinculadas a las líneas de continuidad de la intervención que ha marcado el Proyecto, y
las que tienen que ver en el ajuste de la gestión del quehacer institucional de FOVIDA,
su relación con las alianzas estratégicas establecidas, sus contrapartes y donantes.

A) Articular el enfoque de resultados con un enfoque de Proceso de Cambio

Mejorar los procesos de planificación, profundizando en la correcta aplicación de la
metodología del marco lógico u otros enfoques como el de la teoría del cambio. Es
importante que más allá de los esquemas, queden claros y bien definidos los cambios
que se pretenden lograr y la lógica de causa-efecto que se pretende seguir en el marco
de la esfera de control directa del Proyecto.

Desarrollar una Teoría de Cambio nos proporciona el instrumento necesario para el
diseño, monitoreo y rendición de cuentas adecuado, partiendo de la complejidad de una
intervención vinculada a procesos globales con actuación local.

Efectivizar el enfoque que intersecta el cambio climático y género propuesto y
desarrollado por el diseño; implica entonces, reordenar en un solo marco de referencia
los elementos presentes en la fundamentación del Proyecto, teniendo como eje las
relaciones de poder en las cuales se desenvolverán las intervenciones. Así mismo, este
análisis debe diferenciar el escenario nacional del local, de manera que las estrategias
específicas respondan a un sistema con dinámicas de poder propias.

B) Pasar del discurso de la vulnerabilidad, hacia un discurso de transformación social
con enfoque igualdad

Si bien se han observado avances en este nivel, es importante repensar los discursos y
las narrativas sobre el tema de la vulnerabilidad. De manera técnica el proyecto aborda
la vulnerabilidad como una situación de exposición, pero en el proceso de evaluación se
han identificado algunas percepciones por parte de las participantes en torno al discurso
institucional que esencializa la vulnerabilidad como inherente a ellas. Si bien esto puede
responder a momentos coyunturales de una interlocución cotidiana, es importante
señalar que puede generar malos entendidos y pasivos en la sostenibilidad de la
estrategia de alianzas estratégicas con las mujeres.

Las intervenciones consideran la mitigación y adaptación al cambio climático, dejando
de lado la resiliencia de las personas, la misma que es definida como: “capacidad de un
sistema social o ecológico de absorber una alteración sin perder ni su estructura básica
o sus modos de funcionamiento; ni su capacidad de auto organización, ni su capacidad
de adaptación al estrés y al cambio”. Este concepto que amplía la idea de vulnerabilidad
de las mujeres, ya que no solo son víctimas, sino poseedoras- individual y
organizadamente- de conocimientos y destrezas que las han hecho resistir, y adaptarse
a condiciones adversas, que adecuadamente identificadas y promovidas pueden servir
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también para posicionarlas como agentes de cambio. Incorporar esta perspectiva en el
enfoque de género que se maneja en propuestas como la del Proyecto es relevante en
la promoción de igualdad y valorización de las mujeres en las familias y comunidades.

C) Fortalecimiento de los equipos técnicos de la intervención en los ejes temáticos,
principalmente en enfoque de género.

En la medida que la intervención es un tema reciente para FOVIDA, es fundamental
fortalecer la comprensión técnica de las dimensiones temáticas que implica trabajar
cambio climático con enfoque de género en zonas urbanas. En ese sentido, es
importante revisar y trabajar con las estrategias efectivas para construir ciudades
sostenibles con enfoque territorial. Esto permitirá identificar cuáles son las
intervenciones necesarias de articular de manera territorial en cada componente, lo que
permitirá un impacto integral focalizado, así como, la sostenibilidad del proceso, en
concordancia con el enfoque territorial del trabajo de FOVIDA.

Siendo la corresponsabilidad un avance, la intervención debiera de indagar la dimensión
de los cambios logrados tanto a nivel de actitudes y comportamientos en las familias y
comunidad. Existe el riesgo de reducir la estrategia al ámbito privado de la familia y a
un tema de negociación entre la pareja, las y los adultos/niños, sin tomar en cuenta las
relaciones de poder, derivadas de: la edad, género, educación, ocupación, los ingresos,
etc.; que dependen de factores externos a la intervención y que inciden una mejor
posición, disposición y poder de negociación en la distribución de responsabilidades.

En el marco de la continuidad de la intervención programática, se puede incluir
productos específicos que ahonde en potenciales líneas estratégicas en este sentido.

D) Fortalecer los sistemas de seguimiento y evaluación.

Revisar y diseñar instrumentos de seguimiento más adecuados que permitan visibilizar
adecuadamente la marcha de las actividades, tomando en cuenta que durante el primer
año del Proyecto no se logró identificar los problemas de retraso de ejecución. Un
elemento sustancial es la incorporación de la práctica de la evaluación externa
intermedia, la que puede favorecer la identificación de puntos críticos a ser mejorados
y las alternativas de solución.

-.-


