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0. Resumen Ejecutivo 

 
Este Informe se refiere a la evaluación del “Programa Ciudades sin Violencia, Ciudades Seguras para Todas y 
Todos”, UNIFEM-AECID (2006-2011). La evaluación intermedia, se realiza a solicitud de UNIFEM Brasil y Cono 
Sur y cubre el periodo comprendido entre el 2006 y el 2009, con una financiación durante el espacio de la 
evaluación de 3.583,610 Euros. 1 
 
Al menos una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, coaccionada sexualmente o ha sufrido 
otro tipo de abuso a lo largo de su vida. La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema con 
proporciones de epidemia, quizás la violación de los derechos humanos más generalizada de las que 
conocemos hoy en día. Destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo.  En gran parte, el costo 
humano de la violencia de género es invisible. El miedo y la vergüenza continua, impiden que muchas mujeres 
denuncien su situación y por ello, los datos recogidos son a menudo insuficientes e inconsistentes. Sin 
embargo, en las dos últimas décadas, se han alcanzado logros significativos para sacar el tema a la luz pública 
e incluirlo en las agendas políticas nacionales e internacionales. 
 
Las organizaciones de mujeres están llevando a cabo una amplia gama de esfuerzos innovadores como la 
prestación de servicios, el cabildeo y la presentación e incidencia en materia de políticas públicas, la 
concienciación de la abogacía, la educación y formación y, la creación de redes regionales, nacionales e 
internacionales que trabajan para erradicar la violencia. La erradicación de la violencia contra las mujeres, su 
empoderamiento y la promoción de sus derechos como ciudadanas, es la principal apuesta de las ciudades y 
países más democráticos y de mejor convivencia. 
 
Experiencias de programas anteriores, aportaron al desarrollo del marco conceptual articulando las dimensiones 
centrales de la violencia y la inseguridad urbana en la región, la violencia de género, los derechos de las 
mujeres a disfrutar la ciudad y el empoderamiento de las organizaciones de mujeres.  El Programa  identifica un 
problema clave presente en la agenda pública y social: la creciente violencia e inseguridad en las ciudades de 
América Latina y relaciona este problema, –que tiene múltiples causas y se expresa de diversas maneras- con 
las violencias hacia las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado.  
 
Este Programa nace y se genera desde una propuesta presentada por la Red Mujer y Hábitat a UNIFEM para 
operar en el ámbito regional. Dicha propuesta fue presentada por UNIFEM a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, habiendo aprobado el financiamiento para el Programa 
Regional “Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todas y todos”.  El documento de 
Programa y su enmienda de 20092, estipulan un monto de US$1.964,960 por un período de 42 meses, entre el 
2006/2011 y establece como organismo ejecutor a UNIFEM, América Latina y el Caribe. La coordinación está 
en la Oficina de UNIFEM Brasil y Cono Sur.   
 
Como contrapartes, el PRODOC instituye a las redes regionales: Red Mujer y Hábitat, REPEM, CLADEM y a 
las siguientes organizaciones por país: CISCSA y CEUR de Argentina, SUR de Chile, Centro De la Mujer 
Peruana Flora Tristán de Perú y Asociación de la Vivienda Popular (AVP) de Colombia. Posteriormente se han 
incorporado otras organizaciones como SOS Corpo de Brasil, CIASE (Red de mujeres de Colombia), la 
Colectiva Feminista de El Salvador, Fundación Guatemala de Guatemala, estas últimas con financiamiento de 
ZONTA Internacional3. Estas organizaciones a su vez, han incorporado otras organizaciones de distintos niveles 
en los países donde trabajan. 
 
El Programa se implementa en siete países de América Latina, con expresiones que abarcan el nivel 
comunitario, local, nacional y regional.  La modalidad de intervención se desarrolló en ciudades que ostentan 
diversos contextos sociales, económicos, políticos y culturales, mediante cuatro líneas estratégicas: 1) 
Sistematización y generación de conocimientos, 2) Sensibilización y capacitación de actores, 3) Estrategias de 
intervención participativa en ciudades y 4) Fortalecimiento de redes para la incidencia política y difusión.   
 

                                                 
1 Informe financiero proporcionado por UNIFEM Brasil y Cono Sur. 2010. 
2 UNIFEM. Project 50086.  Geographical coverage: Latin America. Department IDB0942. Thematic: VAW. Areas: Urban violence and gender 
based Violence. 
3 Fundada en 1919,  es una organización global de ejecutivas y profesionales, que promueve el desarrollo del estatus de las mujeres a nivel 
mundial. 
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La evaluación intermedia abarca el período entre 2006 y 2009.  Se realizó, teniendo en cuenta el hecho de que 
las violencias contra las mujeres es un problema estructural que requiere intervenciones de mediano y largo 
plazo, el contexto de cada ciudad donde se desarrolla y se considera una oportunidad para ajustar y mejorar 
diferentes aspectos del Programa. 
 
El objetivo fue ofrecer a las Oficinas de UNIFEM involucradas en el Programa, al Programa Global Ciudades 
Seguras, a las organizaciones contrapartes y a los donantes, una primera visión sobre el desempeño del 
Programa, con recomendaciones que permitan optimizar resultados e impactos a futuro. 
 
La misión de evaluación fue ejecutada por dos consultoras en cinco fases (algunas simultáneamente) con una 
duración de 8 semanas y media e incluyó visitas de campo en Rosario, Argentina; Bogotá, Colombia; Santiago, 
Chile; Recife, Brasil; Lima Perú; Livingston y Ciudad de Guatemala, Guatemala; Suchitoto y San Jacinto en El 
Salvador. Se entrevistaron a 127 personas pertenecientes a gobiernos locales y nacionales, organizaciones de 
mujeres y de la sociedad civil, Red Mujer y Hábitat, Universidades así como funcionarias de UNIFEM y de otras 
agencias de las Naciones Unidas. Se realizaron también 7 grupos focales, con una participación de 119 
personas provenientes de las organizaciones de mujeres de las localidades, de organizaciones de la sociedad 
civil y de los gobiernos municipales, principalmente.  
 
Los principales hallazgos de la evaluación intermedia, demuestran que el Programa es innovador en tanto 
vincula los problemas de una realidad social, económica y espacial -pobreza, desigualdad y segregación social 
y territorial-, con las persistentes inequidades de género, todo lo cual demanda nuevas y más eficaces políticas 
para ampliar la ciudadanía de las mujeres. Persigue incidir en el conjunto de América Latina, mediante acciones 
articuladas a nivel regional y nacional y desarrollando estrategias de intervención participativas, en un grupo de 
ciudades de la región, simultánea y coordinadamente. 
 
Asimismo, el Programa, se sitúa en el marco de las directrices trazadas por las Conferencias Internacionales de 
Naciones Unidas, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
mujeres (CEDAW), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la adopción de la Declaración sobre 
Violencia contra las Mujeres y la creación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre violencia 
contra las mujeres, sus causas y consecuencias. En el ámbito latinoamericano, el Programa es coincidente con 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Brasil, Belém 
Do Pará, 1994), considerado como el instrumento más importante del continente americano para la protección 
de los derechos humanos de las mujeres; la 9a Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe (México, 2004) y, la 10ª. Conferencia Regional sobre la Mujer, de América Latina y el Caribe (Quito, 
2007). 
 
Mediante las cuatro líneas de intervención, sus diversas actividades, productos y resultados, el Programa está 
contribuyendo al enfrentamiento de la violencia urbana y la inseguridad de las mujeres. Especialmente, ha 
logrado colocar el tema en la agenda pública y ha incidido, en la modificación de prácticas municipales, tales 
como protocolos de actuación de guardias municipales para casos de violencias contra las mujeres, 
electrificación  y resignificación de lugares públicos, así como transferencias de metodologías y conocimientos. 
 
El Programa está construyendo bases para el diseño de políticas públicas, que enfrenten las violencias contra 
las mujeres, en el entendido que estas prácticas institucionales son nuevas y que requieren procesos 
participativos y especialmente voluntad política, en la asignación de presupuestos adecuados.  El alcance 
regional del programa, ha contribuido a la formulación y puesta en marcha del Programa Global de UNIFEM 
“Safe Cities Free of Violence Against Women and Girls”, hoy en día considerado un programa insignia, catalítico 
e innovador a nivel regional y global. 
 
La evaluación intermedia, evidencia que como todo proceso que tiene avances y retrocesos, los resultados se 
encuentran en construcción, antes de conseguir que las ciudades sean más seguras para las mujeres; 
(valorado desde la reducción de los indicadores de violencia relacionados con criminalidad, que son los únicos 
para los cuales existen estadísticas gubernamentales) o desde el reconocimiento de las mujeres de sus 
derechos, lo que se denomina “el empoderamiento”, para no hacer abandono del espacio público.   
 
Las recomendaciones de la evaluación van dirigidas a mejorar asuntos tales como la planificación estratégica, 
la reformulación de la matriz o marco lógico que debe corresponder a los nuevos objetivos y resultados 
esperados, incluyendo indicadores de efecto y de impacto que permitan visualizar de mejor manera los 
impactos del Programa, la creación de una línea de base que visualice los cambios operados, articulación más 
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eficiente entre las oficinas de UNIFEM involucradas, optimizar procedimientos administrativos que no afecten la 
implementación del programa, mayor complementariedad y sinergias con otros programas de UNIFEM y 
diferentes agencias de la ONU con el objetivo de incidir integralmente en las políticas publicas a favor de las 
mujeres. 



 

 4 

1. Introducción 
 

Propósitos de Evaluación. 
 
La presente evaluación intermedia, tiene como objetivo ofrecer a la Oficina de Evaluación de UNIFEM, a la 
Oficina Subregional de UNIFEM Brasil y Cono Sur, a las otras Oficinas Sub-Regionales de UNIFEM de la 
Región Andina y, de México y Centroamérica y al Programa Global Ciudades Seguras, una visión sobre el 
desempeño del “Programa Ciudades sin violencia hacia las Mujeres: Ciudades Seguras para Todas y Todos” 
UNIFEM AECID (2006-2011), en el período comprendido entre 2006 y 2009 (Euros 3.583,610).  De igual 
manera tendrá como usuarios internos las contrapartes implementadoras del Programa, agrupadas en torno de 
la Red Mujer y Hábitat; y al donante AECID como principal usuario externo de la evaluación.   
 
En base a los Términos de Referencia de la evaluación y al Informe de Inicio entregado el 9 de junio de 2010 
por el equipo evaluador y revisado por el Grupo de Referencia, la evaluación analiza y pretende dar respuesta a 
los siguientes aspectos:  
 
1. Analizar los resultados conseguidos por el programa tanto a nivel de efectos como de impactos, en la 

medida de lo posible. 
2. Determinar la relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de la intervención para uso interno 

(procesos de decisión estratégica del programa y de UNIFEM) y externo (rendición de cuentas para 
donantes y beneficiario/as). 

3.  Determinar el carácter catalítico y replicable de la intervención.  
4.  Analizar la coherencia (interna y externa) del diseño e implementación del programa y brindar insumos 

para su mejora basado en un riguroso seguimiento y evaluación de resultados. 
 
Para esta asignación se ha procedido a hacer un análisis de las principales actividades y productos llevados a 
cabo por las diferentes organizaciones integrantes de la Red Mujer y Hábitat, tamizándolos a través del enfoque 
de gestión por resultados, de cara principalmente a las agendas nacionales y regionales en los diferentes 
ámbitos de actuación del Programa y en su efecto, impacto, replicabilidad y sostenibilidad.  
 
Los aspectos de la gestión de UNIFEM en sus diferentes expresiones y relaciones, así como aspectos 
temáticos de incidencia política, políticas públicas y empoderamiento de las mujeres, han sido igualmente objeto 
de estudio. 
 
Dado que durante el proceso de contratación de la consultoría, que se prolongó por casi un año, tanto la Oficina 
Subregional de UNIFEM Brasil y Cono Sur, las otras oficinas Subregionales de UNIFEM sufrieron cambios de 
personal clave, al igual que la Coordinación del Programa, este documento contiene una breve descripción del 
Programa, a fin de que sea de mayor utilidad al personal nuevo directivo y técnico de las Oficinas subregionales 
y de país de UNIFEM. 
 

Enfoque y Metodología 
 
Para la evaluación del Programa desde un enfoque de derechos y de gestión por resultados, se ha delineado 
una lógica de intervención incluida en el Informe de Inicio. La evaluación ha tenido diferentes fases, algunas 
llevadas a cabo de forma simultánea. 
 
La fase de briefing se llevó a cabo entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2010.  Después de una primera lectura 
de los principales documentos del Programa y con un tiempo limitado de cinco días, se procedió a elaborar el 
Informe de Inicio que dio pie a la fase de estructuración; se definió de forma teórica y con un enfoque de gestión 
por resultados la lógica de intervención del Programa; se elaboró la matriz de evaluación, que consta de cinco 
preguntas evaluativas, con sus correspondientes criterios de juicio e indicadores. El documento fue revisado por 
el Grupo de Referencia que dio sugerencias al mismo, las cuales fueron incorporadas en su oportunidad. 
 
Con los insumos recibidos en la visita al escritorio de UNIFEM Brasil y Cono Sur, se prosiguió con un análisis 
documental que duró más de lo previsto dado la gran cantidad de informes de planificación por país y 
regionales, documentos, relatorías, resultados de consultorías, producción bibliográfica del Programa, 
específicamente por las integrantes de la Red Mujer y Hábitat en diferentes períodos.  
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Este primer análisis crítico dio origen al Informe de Gabinete, en el que se sistematizan los documentos de 
planificación, monitoreo y evaluación del programa, así como de consultorías sobre la gestión del mismo; se 
identificaron los principales hallazgos en relación a las preguntas evaluativas con sus respectivas valoraciones, 
basadas en las evidencias registradas en los documentos. Esta fase marca la concentración del equipo en el 
trabajo de redacción y el inicio de la fase de campo, que coincidió con la entrega del documento.   
 
Tomando como criterios principales el tiempo de ejecución del Programa, se decidió que la Jefa de Misión 
visitara las ciudades con mayor tiempo de implementación (Santiago en Chile, Rosario en Argentina, Bogotá en 
Colombia, 2006), y que la Evaluadora Experta, viajara a los países de incorporación entre 2008 y 2009 (Recife 
en Brasil, Suchitoto en El Salvador, y Livingston en Guatemala). Por problemas de coincidencias con la 
disponibilidad del tiempo en Perú, la Jefa de Misión también asumió la visita de campo a ese país. 
 
Se inició la fase de campo propiamente dicha, en la que se realizaron las principales entrevistas y grupos 
focales durante cuatro semanas. Como actividad previa, se prepararon guías específicas comunes a las dos 
integrantes del equipo para recolectar la información de las entrevistas y grupos focales. Estas guías fueron 
diferenciadas según el tipo de interlocutor y tomaron como base las preguntas evaluativas propuestas. Cada 
experta preparó las minutas de las reuniones y grupos focales llevados a cabo. 
 
Así mismo, cada organización integrante de la Red dio respuesta al cuestionario incluido en los TdR, lo cual fue 
un aporte sustancial para el trabajo de evaluación; en algunos países, en dependencia del involucramiento con 
el Programa, las Oficinas de UNIFEM dieron respuesta a la totalidad, o a un acápite específico del cuestionario 
y de las guías específicas diseñadas. 
 

 
 
 
Las técnicas para la evaluación de medio término con metodología participativa, fueron diversas y específicas 
para cada sujeto participante. El peso de técnicas participativas fue dirigido a los grupos de mujeres de las 
organizaciones de base de cada barrio, municipio y ciudad. Adicionalmente se llevaron a cabo entrevistas con 
personas de organizaciones integrantes de la Red Mujer y Hábitat, de UNIFEM, instituciones gubernamentales 
nacionales y locales, NNUU, organismos y redes de sociedad civil de mujeres y de la academia. 
 
 
 
 
 

Fase I  
Inducción y diseño de 

la Evaluación  
 

Fase V 
Informe Final 
 2 Talleres de 

devolución (UNIFEM 
y Org. contrapartes 

Fase II 
Análisis documental 

Fase III 
Visitas de Campo 

(Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, El Salvador 

Guatemala y Perú. 

Fase IV 
Procesamiento de la 

Información 
Informe Preliminar 
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Las herramientas de recolección de datos elegidos para llevar a cabo esta evaluación son: 
 
(i). Análisis de documentos. Se realizó una exhaustiva revisión de los principales documentos del Programa 
objeto de la evaluación, así como documentos relativos a las temáticas abordadas por el mismo. La 
categorización sería la siguiente: (a) documentos contractuales, de planificación, programación y evaluaciones 
anuales de las organizaciones implementadoras del Programa (b) resultados de seminarios internacionales y 
consultorías realizadas en el marco del Programa (c) publicaciones hechas por el Programa y (d) documento de 
planificación estratégica y de evaluación de UNIFEM, así como las guías normativas de evaluación del sistema 
de Naciones Unidas, UNEG. 
   
(ii). Entrevistas. Se ha entrevistado a 127 personas de diferente nivel de instituciones gubernamentales, 
organizaciones de mujeres, personales de UNIFEM, UN-Hábitat, Universidades, mujeres de organizaciones de 
base y del movimiento de mujeres de cada país. Todas las entrevistas se desarrollaron de manera directa e 
individual y con formatos predefinidos, a excepción de algunas que se realizaron a través de skype. 
 
(iii). Grupos Focales. Se desarrollaron  7 grupos focales con la participación de 119 personas. 
 

CUADRO RESUMEN PERSONAS ENTREVISTADAS Y PARTICIPANT ES GRUPOS FOCALES 
POR PAIS E INSTITUCION 

País/Inst Argentina Brasil Chile Colombia El Salvador Guatemala Peru   
Entrevistas   

Gob Local 6 5   10 4 11 2 38 

Gob Nacional 
2   5 3   1   11 

Red Mujer y 
Habitat 7 4 4 6 4 1 6 32 

ONG Mujeres 
  7 4 5 6 2 3 27 

ONG SC   1     2     3 
Universidad     3         3 
UNIFEM SR           1   1 

UNIFEM CO 
2 1   2 2 2   9 

NNUU     1 2       3 
Sub Total  17 18   17  28  18  18  11  127 

Grupos Focales   
No. 8 13 9 25 28 10 26 119 

Total General 25 31 26 53 46 28 37 246 
 

Limitaciones 
 
La principal limitación de la evaluación fue que se desarrolló en un período muy corto de tiempo, ya que es un 
programa regional que se implementa en siete países de América Latina, y en su arreglo institucional, 
intervienen, una Oficina regional, tres Oficinas Subregionales de UNIFEM y siete Oficinas País, con contratos 
específicos anuales con cada ejecutora.    
 
Por otro lado, al inicio de la evaluación, no hubo interlocución sustantiva con la Oficina Subregional de UNIFEM 
Brasil y Cono Sur, por contar con personal directivo nuevo y sin personal a cargo directo del Programa, lo cual 
no permitió un intercambio agudo con la agencia.  Adicionalmente, hubo poca comunicación sobre la evaluación 
desde esta Oficina a las diferentes oficinas de UNIFEM en los países donde se desarrolla el Programa, al igual 
que al donante, AECID. También hubo dificultades para obtener la información del Programa. 
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2. Descripción del Programa 

 2.1 Contexto  
Algunos estudios  sobre violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe (ALC)4 muestran que en 
Chile, México, Panamá y Perú, en el caso de abuso sexual, el 65% de las víctimas conocía al perpetrador. En 
Perú, una encuesta nacional del Instituto Nacional de Estadística e Información (2000) reveló que el 41% de las 
mujeres habían sido abusadas físicamente por sus maridos o compañeros, el 34% habían estado en 
situaciones de control psicológico, el 48% habían sido acosadas verbalmente y el 25% habían sufrido 
amenazas. En Guatemala, el caso es particularmente grave, donde según datos oficiales, fueron asesinadas 
1.049 mujeres entre 2001 y 2004. En Colombia, mueren dos mujeres por día a causa del conflicto armado. En 
Brasil, según estudios realizados,5 con apoyo de UNIFEM, en el 2004, el 30% de los entrevistados y 
entrevistadas, destacaron el tema de violencia contra las mujeres, como el problema que más preocupa en la 
actualidad a las y los brasileños. En 2006, la cifra subió al 33%. 
 
En los últimos años, los asesinatos de mujeres por razones asociadas al género han aumentado, como en el 
caso de Guatemala, Bolivia y Argentina. En gran parte, el costo humano de la violencia de género es invisible. 
El miedo y la vergüenza, impiden que muchas mujeres denuncien su situación y por ello, los datos recogidos 
son a menudo insuficientes e inconsistentes. Sin embargo, en las dos últimas décadas se han alcanzado logros 
significativos para sacar el tema a la luz pública e incluirlo en las agendas políticas nacionales e internacionales. 
 
La violencia contra las mujeres tiene diversas formas de expresión, formas que es necesario identificar para 
desarrollar propuestas de intervención focalizadas, específicas, efectivas y sostenibles. A la violencia asociada 
a delitos tradicionales como hurtos, robos, asaltos, acoso sexual y violaciones, se suman otras manifestaciones 
de violencia vinculadas a la forma en que se conciben los espacios urbanos de la ciudad, el acceso y la calidad 
de los medios de transporte, el uso de los servicios urbanos, entre otros. Estos factores inciden en los grados y 
modalidades de las manifestaciones de violencia efectiva y simbólica hacia las mujeres. 
 

2.2 Antecedentes del Programa 
 
Entre el 2003 al 2005, UNIFEM apoyó a la Red Mujer y Hábitat LAC y Flora Tristán para desarrollar proyectos 
de carácter nacional. Entre éstos se mencionan: 

Proyecto Políticas Públicas para Mujeres, implementado mediante un acuerdo con la Red Mujer y Hábitat, que 
generó un acuerdo con la Unidad Temática de Género de la Red de Mercociudades. 

Programa de Gobernanza Urbana, orientado a construir Indicadores de Género Urbanos, con la conformación 
de un grupo de trabajo integrado por personal de CEPAL, integrantes de la Red de educación popular entre 
mujeres (REPEM), la Red Mujer y Hábitat, y las organizaciones feministas Servicios de Formación y Estudios 
de la Mujer (SEFEM, Paraguay) y Hexagrama (Chile). Adicionalmente, un estudio del uso de espacios públicos 
por hombres y mujeres en cinco ciudades del MERCOSUR, enfocado en la percepción de inseguridad, 
contribuyó a establecer las bases de este programa. 

El Programa Ciudades libres de violencia contra las mujeres, ciudades seguras para todos, centró sus acciones 
en la ciudad de Rosario (Argentina) y en Lima (Perú). El programa se ejecutó a comienzos de 2004, contando 
con el apoyo del Fondo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de UNIFEM. Fue ejecutado por 
CISCSA y por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.  

En 2004 también se realizaron estudios y acciones en Chile y Colombia. En Chile, SUR (miembro de la Red 
Mujer y Hábitat) ejecutó el proyecto “La perspectiva de género en políticas de seguridad ciudadana”, en 
colaboración con la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.  

En Colombia, el proyecto Ciudades para la Paz se centró en la sensibilización y capacitación de mujeres en el 
ámbito comunitario, organizaciones de mujeres y funcionarios gubernamentales en ciudades de la región 
cafetalera y en la Municipalidad de Bogotá.  

                                                 
4 Isis Internacional. Informe: El último peldaño de la agresión. www.isis.cl/temas/vi/informe.htm 
5 Galvão, Patricia  e Ibope “Percepción y Reacciones de la Sociedad sobre la Violencia Contra la Mujer”, 2004. 
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El Programa Regional “ Ciudades sin Violencia para las mujeres: Ciudades Seguras para Todas y Todos” nace y 
se genera desde la Red Mujer y Hábitat LAC, como producto de la amplia experiencia y de las luchas de las 
organizaciones de mujeres y feministas de Latinoamérica por más de dos décadas. 

Estas experiencias, además de aportar al desarrollo del marco conceptual articulando las dimensiones centrales 
de la violencia y la inseguridad urbana, la violencia de género, los derechos de las mujeres a disfrutar la ciudad, 
y el empoderamiento de las organizaciones de mujeres; convergieron en la elaboración de una propuesta de 
proyecto presentada por la Red Mujer y Hábitat a UNIFEM y financiada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

2.3 Estructura y Gestión del Programa 
 
El Programa inició en el 2006 en Argentina, Brasil, Chile y Colombia y, en el 2008 se amplió a Guatemala, El 
Salvador y Perú. La estructura organizativa, involucra diferentes oficinas de UNIFEM, la Red Mujer y Hábitat a 
nivel regional y sus organizaciones integrantes a nivel de país, dos redes regionales de mujeres (REPEM y 
CLADEM), otras organizaciones no gubernamentales académicas y de mujeres, además de gobiernos 
nacionales, distritales y locales. La coordinación del Programa está bajo la responsabilidad de la Oficina 
Subregional de UNIFEM Brasil y Cono Sur.  La Red Mujer y Hábitat LAC participa a través del Comité Ejecutivo 
integrado por CISCSA y SUR.   Ver a continuación una gráfica de la estructura6 
 

 
Inicialmente, fue planteado para elaborar propuestas abarcadoras e innovadoras, generar mecanismos de 
colaboración y reflexión conceptual, desarrollar y comparar experiencias de intervención en tres ciudades de la 
región, así como, apoyar en la elaboración de propuestas para el desarrollo de políticas y proyectos asociando 
gobiernos, redes temáticas y organismos no gubernamentales, para ampliar y profundizar la cobertura e 
incidencia en la región, a través de una mayor asistencia técnica y de colaboración con los municipios, ONG´s y 
las redes especializadas en la materia7. 

                                                 
6 Fuente: Red Mujer y Hábitat LAC, Octubre 2010. 
7 UNIFEM. Segundo Informe de avance del Programa Regional ciudades seguras, violencia contra las mujeres y políticas públicas. Octubre 
2006 – septiembre 2007. 
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2.4 Marco de Resultados 
 
La lógica de intervención del Programa según el PRODOC8 se estructuró a partir de los siguientes objetivos, 
líneas estratégicas y resultados esperados: 
 
El objetivo principal  del Programa Regional: “Contribuir significativamente al avance de los derechos de las 
ciudadanas y al desarrollo de políticas públicas específicas de prevención de la violencia ejercida sobre las 
mujeres, así como fortalecer redes y organizaciones de mujeres para incidir en espacios locales de decisión e 
incluir sus propias agendas y propuestas de derechos, específicamente el derecho al disfrute de la libertad de 
accionar y participar de las ciudades”. 
 

Objetivos 
Específicos 

Líneas 
de acción 

Resultados 
esperados 

1. Sistematizar los 
conocimientos producidos 
en los países involucrados 
en base a las experiencias 
ya desarrolladas y 
profundizar en los mismos, 
mostrando los distintos 
tipos de violencia urbana 
(estado de la violencia 
social/ciudadana), los 
aspectos que intervienen y 
sus efectos en la vida de 
las mujeres. 

1. Sistematización y 
profundización de los 
conocimientos producidos en 
los países involucrados en 
base a la experiencia ya 
desarrollada 

Se habrán sistematizado en un documento los 
conocimientos y las buenas prácticas sobre 
violencia y seguridad en las ciudades, 
específicamente los distintos tipos de violencia 
ejercidos sobre las mujeres, los aspectos que 
intervienen y las líneas de acción posibles 
para dar respuesta a la misma. 
Se habrá difundido la información y 
conocimientos que muestran el impacto 
diferenciado de la violencia urbana en 
hombres y mujeres. 

2. Sensibilizar y capacitar a 
los gobiernos locales sobre 
los efectos diferenciados 
de la violencia urbana 
(social/ciudadana) en 
hombres y mujeres para 
promover la incorporación 
de esta temática dentro de 
sus agendas y políticas 
públicas. 
 

2. Sensibilización y 
capacitación a los gobiernos 
locales, organizaciones de 
mujeres y distintos sectores 
de la sociedad civil, para 
promover la incorporación de 
esta temática dentro de sus 
agendas y en las políticas 
pública 

Se habrá capacitado a las organizaciones y 
redes de mujeres para que puedan incluir la 
temática de la violencia urbana hacia las 
mujeres en la elaboración de políticas públicas 
específicas y en sus propias agendas 
Se habrá sensibilizado y capacitado a los/as 
funcionarios/as de diferentes áreas sobre los 
efectos diferenciados de la violencia urbana 
en hombres y mujeres y las posibles 
propuestas de  intervención. 
Se habrá sensibilizado a los/as ciudadanos/as 
de las ciudades involucrada, acerca de la 
violencia hacia las mujeres en las ciudades y 
la necesidad de políticas que contribuyan a la 
construcción de ciudades más seguras para 
ellas 

3. Desarrollar estrategias 
de intervención para la 
promoción de ciudades 
seguras, fortaleciendo los 
enfoques de prevención y 
protección, de manera 
consensuada entre 
gobierno local, 
organizaciones de mujeres 
y sociedad civil. 

3. Desarrollo de estrategias 
de intervención para la 
promoción de ciudades 
seguras, fortaleciendo los 
enfoques de prevención y 
protección 

Se habrán fortalecido las redes y 
organizaciones de mujeres que trabajan 
violencia de género y de las que abordan 
distintas temáticas vinculadas a la ciudad y la 
planificación del territorio para intervenir en las 
agendas de los gobiernos locales 
 
Se habrá fortalecido la cooperación entre 
gobiernos locales, organizaciones no 
gubernamentales y sociedad civil en torno a la 
problemática de la violencia hacia las mujeres 

4. Implementar una 
experiencia demostrativa 
en el espacio público de 

4. Implementación de una 
experiencia demostrativa en 
el espacio público, de gestión 

Se habrá implementado una experiencia 
innovadora de apropiación de los espacios 
públicos por parte de las mujeres, que 

                                                 
8 Documento del Programa presentado a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ente financiador. 
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Objetivos 
Específicos 

Líneas 
de acción 

Resultados 
esperados 

gestión asociada entre 
gobierno local y sociedad 
civil para la prevención de 
la violencia hacia las 
mujeres. 
 

asociada entre gobierno local 
y comunidad para la 
prevención de la violencia 
hacia las mujeres 

involucre al gobierno local y a la comunidad, 
como experiencia posible de ser evaluada en 
sus resultados y de ser aplicada en otros 
contextos. 
Se habrá fortalecido el papel de las mujeres y 
sus organizaciones como interlocutoras 
privilegiadas de los gobiernos locales para la 
formulación de políticas públicas que las 
afectan particularmente. 

5. Socializar las estrategias 
de inclusión de la 
perspectiva de las mujeres 
en las políticas 
municipales, 
especialmente las de 
seguridad urbana, así 
como las lecciones 
aprendidas en su 
implementación a otras 
instituciones miembros de 
la Red Mujer y Hábitat 
LAC. Asimismo, compartir 
los resultados con 
gobiernos locales y sus 
áreas de la mujer. 

Intercambio y Difusión de los 
resultados de la experiencia 
en primer lugar a las 
organizaciones de la Red 
Mujer y Hábitat de América 
Latina – LAC, a redes y 
articulaciones de mujeres 
comprometidas con los 
derechos de las mujeres 
(REPEM; CLADEM, entre 
otras)  y la Red de Ciudades 
Seguras para Mujeres  
integrada por organizaciones 
y redes de distintos países, 
de la cual la Red Mujer y 
Hábitat forma parte. 
Funcionarios/as y Gobiernos 
Locales (FEMUC, Merco-
ciudades). Se prevé, entre 
otros, la realización de un 
Seminario Internacional y 
posterior publicación de un 
libro con las experiencias 
desarrolladas en España y 
América Latina 

Se habrá difundido la experiencia desarrollada 
en estos tres países en conferencias 
internacionales y a través de una publicación 
 
Se habrá sensibilizado a otros centros de la 
Red Mujer y Hábitat con la problemática y se 
profundizara en las estrategias que vienen 
desarrollando otras Redes Internacionales con 
relación a la violencia hacia las mujeres 

 
Sobre la marcha, el Programa sufrió modificaciones en las líneas estratégicas.  De 5 líneas previstas en el 
PRODOC, se redujeron a 4 en el primer año de operaciones y, en el 2007 se ampliaron a 6 líneas estratégicas.  
Sin embargo, el Programa siempre se rigió por 4 líneas estratégicas9: 
 

1. Sistematización y producción del conocimiento o generación de conocimientos e innovación 
(nombre actual). 

2. Sensibilización, capacitación y formación de actores claves. 

3. Desarrollo de estrategias de intervención participativa en ciudades. 

4. Fortalecimiento de Redes para la incidencia política y difusión.  

 

 
A continuación se presenta la lógica de intervención del Programa a partir del 2006: 
 
 
 
 

                                                 
9 Observaciones de la Red Mujer y Hábitat al informe preliminar. 
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Objetivo General: Contribuir significativamente al avance de los derechos de las ciudadanas y al desarrollo de políticas 
públicas específicas de prevención de la violencia ejercida sobre las mujeres, así como fortalecer redes y organizaciones de 
mujeres para incidir en espacios locales de decisión e incluir sus propias agendas y propuestas de derechos, 
específicamente el derecho al disfrute de la libertad de accionar y participar de las ciudades”. 
 Objetivos Específicos  Línea Estratégica Mecanismos Resultados Esperados 
Sistematizar los conocimientos 
producidos en los países 
involucrados en base a las 
experiencias ya desarrolladas y 
profundizar en los mismos, 
mostrando los distintos tipos de 
violencia urbana (estado de la 
violencia social/ciudadana), los 
aspectos que intervienen y sus 
efectos en la vida de las mujeres. 

Sistematización y 
profundización de los 
conocimientos 
producidos en los 
países involucrados en 
base a la experiencia ya 
desarrollada. 

Sistematizar y articular las 
experiencias y los 
conocimientos para la 
generación de propuestas de 
políticas públicas desde una 
perspectiva de género para 
influir en las agendas y 
políticas públicas. 
 
Generar nuevos conocimientos 
sobre violencia urbana y 
género. 

Ampliación del 
conocimiento y 
fortalecimiento del 
debate público sobre la 
seguridad de las 
mujeres en las 
ciudades. 

Sensibilizar y capacitar a los 
gobiernos locales sobre los efectos 
diferenciados de la violencia urbana 
(social/ciudadana) en hombres y 
mujeres para promover la 
incorporación de esta temática 
dentro de sus agendas y políticas 
públicas. 
 

Sensibilización y 
capacitación a los 
gobiernos locales, 
organizaciones de 
mujeres y distintos 
sectores de la sociedad 
civil, para promover la 
incorporación de esta 
temática dentro de sus 
agendas y en las 
políticas públicas. 

Promover el debate público 
sobre derechos de las mujeres 
en ciudades libres de violencia 
y para incorporar el tema en la 
formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación de 
políticas públicas a través de la 
capacitación de actores 
locales. 

Incorporación del tema 
de la violencia de 
género en agendas de 
organizaciones sociales 
y en políticas públicas. 

Desarrollar estrategias de 
intervención para la promoción de 
ciudades seguras, fortaleciendo los 
enfoques de prevención y 
protección, de manera consensuada 
entre gobierno local, organizaciones 
de mujeres y sociedad civil. 
 

Desarrollo de 
estrategias de 
intervención para la 
promoción de ciudades 
seguras, fortaleciendo 
los enfoques de 
prevención y protección. 

A través de la realización de 
experiencias demostrativas 
innovadoras en tres ciudades 
de la Región a partir del trabajo 
con los gobiernos locales y con 
organizaciones de mujeres a 
nivel comunitario. 

Modelo participativo de 
intervención socio-
territorial desarrollado, 
replicado e incorporado 
en políticas públicas. 

Implementar una experiencia 
demostrativa en el espacio público 
de gestión asociada entre gobierno 
local y sociedad civil para la 
prevención de la violencia hacia las 
mujeres. 
 

Fortalecimiento de 
redes para su incidencia 
frente a los gobiernos y 
las instancias a cargo 
de políticas públicas 

Fortalecer las alianzas entre 
las redes de mujeres y otros 
actores claves estratégicos 
para incrementar la capacidad 
de las mujeres de participar en 
foros / debates / discusiones e 
influir en las agendas sociales 
y políticas a nivel nacional y 
regional en lo que respecta a la 
seguridad de las mujeres en 
las ciudades. 

Fortalecimiento de 
redes para su incidencia 
frente a los gobiernos y 
las instancias a cargo 
de políticas públicas. 

 Socializar las estrategias de 
inclusión de la perspectiva de las 
mujeres en las políticas municipales, 
especialmente las de seguridad 
urbana, así como las lecciones 
aprendidas en su implementación a 
otras instituciones miembros de la 
Red Mujer y Hábitat LAC. Asimismo, 
compartir los resultados con 
gobiernos locales y sus áreas de la 
mujer. 
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3. Hallazgos 
 

3.1 Pertinencia  
 
Diversos estudios producidos10, algunos efectuados por CISCSA, SOS CORPO y Flora Tristán (2002-2003), y 
apoyados por UNIFEM, mostraron información relevante tal como a) un mayor sentimiento de inseguridad por 
parte de las mujeres que de los hombres; b) la percepción subjetiva y de la socialización de las ciudades como 
espacios públicos peligrosos; c) la limitación de la movilidad urbana y la autonomía de las mujeres debido al 
continuo control y autocontrol sobre sus comportamientos; d) un creciente aumento de los índices de violencia 
urbana contra las mujeres; e) fragilidad institucional para atender la problemática; f) escasas denuncias de los 
delitos de violencia contra las mujeres cometidos tanto en lo público como en lo privado y, g) la impunidad 
registrada en torno a la aplicación de justicia.  
 
Estos estudios también determinaron que la criminalidad afecta específicamente a las mujeres y que en su 
mayoría, los delitos que no se denuncian quedan en la más completa impunidad. Además, señalaron que la 
existencia de vacíos urbanos y zonas desprotegidas (sin iluminación, sin desmalezar, paradas de transporte y 
vías de circulación sin control social) facilitan conductas agresivas hacia las mujeres.  
 
De acuerdo con De la Cruz 11 a pesar que el PRODOC original no incorporó, como marco de referencia, los 
tratados internacionales “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la 
Mujer” (CEDAW), y la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer –Convención de Belem Do Pará”, el Programa reconoció que la violencia hacia las mujeres constituye 
una violación a sus derechos humanos y que ha originado legislaciones condenatorias en muchos países de la 
región. 
 
Tanto el objetivo general como los específicos del Programa abordan este contexto, con las necesidades y 
derechos de las mujeres y de los hombres que viven y enfrentan las violencias en América Latina y se dispone 
a contribuir a su eliminación, mediante las líneas de intervención que se establecen. 
 
El Programa nace como una demanda del movimiento de mujeres, preocupadas con la existencia de altos 
índices de violencia contra las mujeres en las zonas urbanas y la incapacidad de los/as responsables de 
políticas públicas, de ofrecer respuestas adecuadas basadas en las necesidades de las mujeres.  
 
La Red Mujer y Hábitat de América Latina, las organizaciones de mujeres y feministas, previo al surgimiento del 
Programa, venían trabajando por más de 20 años en la incorporación de las temáticas de mujer y género en las 
políticas públicas de los gobiernos locales, reconociendo las discriminaciones existentes en la práctica así como 
los avances en la legislación, respecto a la vida de las mujeres en la ciudad.   
 
Estas experiencias aportaron al desarrollo del marco conceptual del Programa, articulando dimensiones 
centrales: la violencia y la inseguridad urbana en la región, la violencia de género y los derechos de las mujeres 
a la ciudad, aspectos que fueron incorporados también en el contexto, objetivos, resultados y estrategias de 
intervención del PRODOC, a partir de las demanda del movimiento de mujeres. 
 
“Se ha ampliado el rango de conocimiento de la violencia contra las mujeres y se ha colocado el tema de la 
ciudad,  se abre un conjunto de conversaciones: Datos, muestras, rutas, mapeo para detectar lugares inseguros 
y las propuestas para resignificar con elementos concretos la resignificación. La línea de gestión del 
conocimiento coloca estos tema”12 
                                                 
10 -IBAM/GTZ/UNIFEM: A Condição Feminina nas Sociedades Brasileira: Trabalho e Educação. Sistema integrado de indicadores de 
gênero: Uma proposta de construçao de um Índice cultural de gênero. Río de Janeiro, Brasil. 2002; - CISCSA - UNIFEM - Red Mujer y 
Hábitat América Latina. Ciudades para varones y mujeres Herramientas para la acción. Córdoba, Argentina. 2002; - Barrera Bassols, Dalia y 
Massolo, Alejandra: El Municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. DF, México. 2003; - Guezmes, Ana; 
Palomino Nancy; Ramos, Miguel: Violencia sexual y Física contra las Mujeres en Perú. Mima 2002; - Flora Tristán, Unión Europea, 
Movimiento Manuela Ramos Programa Democracia y Derechos Humanos. Violencia Familiar y Sexual: Diagnóstico sobre servicios de 
atención. Lima 2003; -  Flora Tristán. Estudio sobre seguridad en mujeres del distrito de San Juan de Lurigancho; - Flora Tristán. Estudio 
sobre seguridad en mujeres del distrito de Villa El Salvador. 
11 Cruz, Carmen: Revisión de la Propuesta metodológica al Programa Regional: Ciudades sin Violencia hacia las Mujeres, Ciudades 
Seguras para todos/as, noviembre 2008. 
12 Entrevista a lideresa de una de las organizaciones de mujeres, agosto 2010. 
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Hay que tener en cuenta que las políticas públicas, son aspectos institucionales de reciente data en América 
Latina que implican procesos de mediano y largo plazo. En el nivel local, estos procesos son aún más 
incipientes, por lo que la incidencia de las mujeres y sus organizaciones constituyen un elemento sustancial en 
su diseño e implementación. No solo se trata de cambiar el lenguaje, de realizar acciones afirmativas o de 
resolver necesidades prácticas de las mujeres, sino de diseñar estrategias integrales de largo plazo y asignar 
presupuestos adecuados para la inclusión verdadera del enfoque de género en las políticas públicas. 
 
El gender mainstreaming es un “proceso de valoración de las implicaciones de hombres y mujeres en cualquier 
acción planeada, incluyendo la legislación, políticas y programas en todas las áreas y niveles. Es una estrategia 
para hacer de las preocupaciones y experiencias tanto de mujeres como de varones, una dimensión integral del 
diseño de políticas y programas en todas las esferas, política, económica y social, de modo que ambos géneros 
se beneficien igualitariamente. El objetivo es alcanzar la equidad de género"13 
 
Una persona entrevistada durante la evaluación comentó que;  “el aprendizaje de las mujeres sobre que los 
hombres nos deben respetar; aprendizaje sobre todas las violencias, sobre todo la institucional, ahora podemos 
identificarlas; tenemos derecho a vivir sin violencias en lo privado; hacer respetar nuestros derechos” 14 
 
El Programa es pertinente porque:  
 
a) Los supuestos que dieron origen al Programa fueron adecuados originalmente y aún mantienen la pertinencia 
al momento de la evaluación de medio término, dado los índices crecientes de violencia contra las mujeres en 
los países del área latinoamericana. 
b) El diseño del Programa es pertinente con el mandato y el plan estratégico vigente de UNIFEM. 
c) El Programa tomó en cuenta las experiencias desarrolladas previamente por las redes y organizaciones de 
mujeres y feministas de la región. 
d) La estructura del Programa fortalece a las redes de organizaciones de mujeres y feministas, para incidir en el 
ejercicio de la ciudadanía de las mujeres para la prevención de la violencia contra las mujeres, en los espacios 
privados y públicos urbanos, mediante la articulación entre gobiernos locales y organizaciones de la sociedad 
civil, aspecto que igualmente continúa siendo pertinente. 
e) El objetivo general y las líneas estratégicas del Programa siguen siendo pertinentes. 
 
3.2 Coherencia  
 
La matriz lógica que aparece en el PRODOC original de 2005, responde al diseño del programa en esa etapa. 
Contiene los objetivos generales, específicos y resultados (lógica vertical) así como indicadores verificables, 
fuentes de verificación e hipótesis (lógica horizontal).   
 
La Matriz Lógica inicial del Programa Regional, propone un diseño muy simple que define un objetivo general, 
objetivo específico, resultados y productos esperados. Sin embargo, carece de indicadores medibles y comunes 
que hayan orientado el desarrollo y monitoreo del Programa15 
 
Como es normal, las matrices o marcos lógicos deben ir adaptándose a los cambios que el programa va 
generando de tal manera que el marco lógico, permanezca como la herramienta guía de la implementación del 
Programa y cuyos indicadores evidencien fehacientemente los resultados, productos e impactos que el 
programa produce.   
 
En la reunión de Avance Metodológico de febrero del 2009, tomando como base los resultados de la consultoría 
de revisión metodológica, en donde se abordó la necesidad del rediseño del marco lógico del Programa para 
orientarlos hacia un enfoque de gestión por resultados, (RBM por sus siglas en inglés), que es el que se está 
impulsando desde hace casi una década en el PNUD y resto de agencias del Sistema de Naciones Unidas, en 
un proceso participativo, guiado y moderado por la misma consultora Carmen de la Cruz, las diferentes 

                                                 
13 Definición de gender mainstreaming por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
14 Mujeres de un Grupo Focal 
15 Entrevista organización contraparte. 
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personas involucradas directamente con el Programa Regional, definieron los siguientes elementos estratégicos 
del marco de objetivos y resultados:16 
 
Teoría del Cambio  
 
A través de un proceso de empoderamiento de las organizaciones de mujeres para la incidencia en políticas 
públicas, la movilización social y comunitaria, el fortalecimiento de alianzas entre actores estratégicos, la 
innovación de conocimientos y el desarrollo de capacidades de actores de gobierno y sociedad civil, se puede 
contribuir a visibilizar la violencia hacia las mujeres como violación a los derechos humanos en las agendas 
sociales y de gobiernos, a la prevención de la misma y una ampliación de los derechos al uso y disfrute de la 
ciudad para la ciudadanía en su conjunto. 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los cambios producidos entre el 2005 y 2009 (los 
objetivos específicos quedan iguales) 
 

200517 200918 
Objetivo General:  El proyecto busca contribuir, a partir de acciones 
consensuadas entre gobierno local y organizaciones de mujeres y 
de la sociedad civil, al desarrollo de políticas públicas específicas 
de prevención de la violencia hacia las mujeres 
 

Objetivo General:  Contribuir a la reducción 
de todas las formas de violencia contra las 
mujeres en las ciudades a través de la 
promoción de la ciudadanía activa de las 
mujeres y el desarrollo de agendas públicas 
y sociales que generen condiciones para la 
convivencia pacífica en estos lugares”. 

Objetivos 
Específicos 

Resultados Resultados 

La sistematización, 
análisis y evaluación 
de las experiencias que 
vienen realizando los 
diferentes países, 
permitirá avanzar en la 
visibilización de la 
violencia hacia las 
mujeres en las 
ciudades. 

Se habrán sistematizado en un 
documento los conocimientos y las 
buenas prácticas sobre violencia y 
seguridad en las ciudades, 
específicamente los distintos tipos de 
violencia ejercidos sobre las mujeres, los 
aspectos que intervienen y las líneas de 
acción posibles para dar respuesta a la 
misma. 
Se habrá difundido la información y los 
conocimientos que muestran el impacto 
diferenciado de la violencia urbana en 
hombres y mujeres. 

Se han sistematizado las experiencias y 
conocimientos acumulados acerca de la 
violencia de género y la percepción de 
inseguridad urbana que experimentan las 
mujeres, para avanzar en la compresión y 
en el abordaje de la violencia de género en 
las ciudades, particularmente en los países 
de la región. 

El trabajo de 
sensibilización en 
enfoque de género y 
capacitación respectiva 
permitirán una apertura 
de los /as 
funcionarios/as 
públicos/as a los 
procesos de diálogo y 
negociación con las 
mujeres, y por tanto, 
una mejor recepción de 
las propuestas de 
acuerdo a las 
posibilidades del 
desarrollo municipal. 

Se habrá capacitado a las 
organizaciones y redes de mujeres para 
que puedan incluir la temática de la 
violencia urbana hacia las mujeres en la 
elaboración de políticas públicas 
específicas y en sus propias agendas. 
Se habrá sensibilizado y capacitado a 
los/as funcionarios/as de diferentes 
áreas sobre los efectos diferenciados de 
la violencia urbana en hombres y 
mujeres, y posibles propuestas de 
intervención. 
 
Se habrá sensibilizado a los/as 
ciudadanos/as de las ciudades 
involucradas, acerca de la violencia 

Se han fortalecido los componentes de 
formación y generado capacidades en 
actores relevantes acerca de los contenidos 
específicos del programa.  
Se ha fortalecido el debate público acerca 
de las diversas formas de los derechos de 
las mujeres a una ciudad libre de violencias 
con vistas a generar opinión pública y a 
incorporar esta problemática en las 
agendas ciudadanas y en la formulación de 
políticas públicas. 
 
Se ha sensibilizado a la ciudadanía acerca 
de las diversas formas de violencia que 
afectan a las mujeres y la necesidad de 
incorporar esta realidad en las agendas 

                                                 
16 De la Cruz, Carmen. Revisión y aportes Metodologicos al Programa Regional: Ciudades sin Violencia hacia las Mujeres, Ciudades 
Seguras para Todos/as. Recomendaciones de Ajuste Estrategico al Programa. Noviembre 2008. 
17 PRODOC 2005 
18 Reunión de Avance Metodológico de febrero del 2009 
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Asimismo, la 
implementación de una 
campaña mediática en 
los países sensibilizará 
a la comunidad en 
general sobre esta 
problemática 

hacia las mujeres en las ciudades y la 
necesidad de políticas que contribuyan a 
la construcción de ciudades más seguras 
para ellas. 

públicas. 

A partir del encuentro 
de funcionarios/as y 
organizaciones de 
mujeres en talleres de 
desarrollo de 
estrategias de 
intervención se 
coordinarán acciones 
conjuntas en relación a 
la problemática de la 
violencia hacia las 
mujeres en las 
ciudades. 

Se habrán fortalecido las redes y 
organizaciones de mujeres que trabajan 
violencia de género y de las que abordan 
distintas temáticas vinculadas a la ciudad 
y la planificación del territorio para 
intervenir en las agendas de los 
gobiernos locales. 
Se habrá fortalecido la cooperación entre 
gobiernos locales, organizaciones no 
gubernamentales y sociedad civil en 
torno a la problemática de la violencia 
hacia las mujeres 

Se han desarrollado experiencias 
demostrativas en tres ciudades de la región 
fortaleciendo el papel de las organizaciones 
de mujeres, en la prevención de las 
violencias de género en las ciudades en 
diálogo con los gobiernos para la 
construcción de una agenda política y 
territorial consensuada y transversalizado el 
enfoque de seguridad y género. 

La instrumentación de 
una experiencia exitosa 
de modelo asociado 
entre estado y mujeres 
de la sociedad civil 
sobre una problemática 
insuficientemente 
abordada como es la 
violencia hacia las 
mujeres permitirá su 
inclusión como política 
de Estado y por tanto, 
su replicabilidad 

Se habrá implementado una experiencia 
innovadora de apropiación de los 
espacios públicos por parte de las 
mujeres, que involucre al gobierno local y 
a la comunidad, como experiencia 
posible de ser evaluada en sus 
resultados y de ser replicada en otros 
contextos. 
Se habrá fortalecido el papel de las 
mujeres y sus organizaciones como 
interlocutoras privilegiadas de los 
gobiernos locales para la formulación de 
políticas públicas que las afectan 
particularmente. 

Se han fortalecido las alianzas de las redes 
de mujeres y con otros actores estratégicos 
aumentando su capacidad de 
argumentación e incidencia en las agendas 
sociales y de gobierno, a nivel local, 
nacional y regional con respecto a la 
seguridad de las mujeres en la ciudad. 

La transferencia  de los 
procesos y resultados  
de este proyecto 
permitirá su 
replicabilidad en otros 
países, avanzando en 
la incorporación de la 
problemática de la 
violencia urbana hacia 
las mujeres como 
agenda necesaria del 
movimiento de mujeres 
y de los gobiernos 
locales 

Se habrá difundido la experiencia 
desarrollada en estos tres países, en 
conferencias internacionales y a través 
de una publicación.  
 
Se habrá sensibilizado a otros Centros 
de la Red Mujer y Hábitat con la 
problemática y se profundizará en las 
estrategias que vienen desarrollando 
otras Redes Internacionales con relación 
a la violencia hacia las mujeres 

La Red Mujer y Hábitat y redes de mujeres 
asociadas al Programa han fortalecido sus 
capacidades y son reconocidas como 
interlocutoras en los diálogos con los 
gobiernos y otros actores sociales para la 
prevención de la violencia en la ciudad. 

 
En la actualidad la matriz o marco lógico, elaborado para el Documento de Proyecto original, no responde a los 
objetivos y resultados  actuales, que fueron readecuados en la reunión metodológica mencionada anteriormente 
y mostrados en el cuadro anterior. Los ajustes del marco lógico permitirán visualizar plenamente resultados e 
impactos del Programa y facilitará el monitoreo y evaluación de los mismos. 
 
Por otro lado, el programa adolece de una línea de base que permita visualizar el punto de partida y los 
cambios que se van produciendo,  así como de un sistema de monitoreo y evaluación. En la consultoría de 
revisión de la Propuesta Metodológica (finales 2008), se propuso diseñar e implementar un conjunto de 
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Indicadores para dar seguimiento a la intervención a nivel local y medir el efecto de las acciones (a nivel de 
procesos y resultados) en un período de entre 3 y 5 años. 
 
“El programa no desarrolló una línea de base específica al inicio de la intervención, si bien partió de la 
recopilación y análisis de la información relevante generada por las diferentes instituciones encargadas”.19 
“Creemos que ya es hora para el desarrollo de los indicadores que deben ser priorizadas por el programa, y 
hacer un esfuerzo por crear instrumentos comunes de monitoreo para ser utilizados eficazmente por cada 
organización”20 
 
Según la Red Mujer y Hábitat, el Programa está en proceso de actualización de una matriz de indicadores, que 
será difundida por el Observatorio Regional Ciudades, Violencia y Género, coordinado por SUR conjuntamente 
con CISCSA y AVP.  Las características de esta matriz, la cual se incluye en uno de los resultados esperados 
del Observatorio “Producción y difusión de información sistematizada sobre la incidencia de la dimensión 
territorial en la violencia e inseguridad de las mujeres en las ciudades mediante datos cuantitativos y cualitativos 
verificables y comparables que permiten actualizar diagnósticos”.  
 
La matriz de indicadores está organizada en 4 grandes temas: 
 

1. Contexto institucional favorable a la seguridad de las mujeres 
2. Diagnóstico y medición de impacto de la violencia de género.  
3. Políticas y acciones para prevenir y disminuir violencias hacia las mujeres 
4. Comunicación e información sobre violencia contra las mujeres.   

 
La información incluida en la matriz se basa en estadísticas de organismos gubernamentales y académicos a 
nivel de ciudad, de país y de la región. Asimismo, incluye información y antecedentes a nivel local y de barrios 
en los que el Programa Regional actúa. Estos indicadores podrían servir de base para la construcción de la 
matriz lógica del Programa. 
  
3.3 Eficacia 
 
Al analizar el marco de resultados establecidos por cada línea, se observa  que se han alcanzado resultados y 
productos y, se han dado avances importantes en cada una.  No debe perderse de vista, los tiempos de inicio 
en cada país para valorar adecuadamente la consecución de resultados y/o logros, la multiplicidad de actores 
involucrados de todo tipo (gubernamentales, no gubernamentales, etc.) y, los contextos de las ciudades donde 
el programa ha intervenido. 
 
En cada ciudad donde el Programa entró, se han realizado innumerables y diversas actividades en cada línea 
estratégica,  que han contribuido al mejoramiento de  la ciudadanía activa de las mujeres y colocar el problema 
de la violencia urbana hacia las mujeres en el debate y la agenda política, con vistas a incidir en el diseño de 
políticas públicas pertinentes.   
 
“El programa ha propuesto la generación de transformaciones a escala local, en perspectiva regional.  Las 
acciones directas realizadas al nivel de transformaciones efectivas de las condiciones de seguridad de las 
mujeres se realizan, como se había previsto en la propuesta, a escala local (barrios – Santiago-, zonas urbanas 
–Bogotá-, y ciudad –Rosario-.), mientras que paralelamente se desarrollan herramientas e instrumentos que 
permitan generalizar la intervención en el escenario regional21

l” 
 
En este sentido, el Programa Regional ubicó su objetivo principal del siguiente modo (TOR, p. 5): “El principal 
objetivo del programa es contribuir a la reducción de todas las formas de violencia contra las mujeres en las 
ciudades a través de la promoción de la ciudadanía activa de las mujeres y el desarrollo de agendas públicas y 
sociales que generen condiciones para la convivencia pacífica en estos lugares”.  
 
De este modo y considerando la cadena de resultados extendida, el nivel de impacto atribuible al Programa 
(desde el enfoque de Marco Lógico) puede ubicarse al nivel del desarrollo de agendas públicas que promueven 
la seguridad de las mujeres, entendiendo que se requiere de acciones adicionales para la realización de los 

                                                 
19 Entrevista organización contraparte. 
20 Cuestionario de Evaluación Brasil, julio 2010. 
21 Comentarios al Informe Preliminar de la Red Mujer y Hábitat 
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ajustes, en los dispositivos institucionales encargados de la prevención, la atención y el control de las 
violencias, como requisito necesario para que se presente una disminución sensible al nivel de impacto (desde 
el enfoque de RBM).  
 
“Debe anotarse que, en buena parte de los casos, la valoración del impacto sobre las variables cuantificables 
desde las estadísticas oficiales sólo puede verificarse tras la conclusión del Programa.  Mas, cuando uno de los 
problemas que se enfrentan es precisamente la ausencia de informaciones relevantes sobre el problema en las 
escalas local, nacional y regional.  Lo anterior cobra particular importancia en las evaluaciones de medio 
término, en las cuales es previsible que no se hayan alcanzado los impactos previstos puesto que se trata de 
una acción en curso”22 
 
En esta etapa del Programa y en relación al objetivo general, se pueden distinguir claramente dos tipos de 
resultados: a) respecto al empoderamiento de las mujeres a través de organizaciones y redes  (contribución a la 
ciudadanía activa) y respecto a la sensibilización de actores (desarrollo de agendas públicas y sociales que 
generen condiciones…) 
 
Es evidente que las cuatro líneas estratégicas, de manera individual o actuando conjuntamente, han aportado 
de manera sustantiva en el objetivo general del Programa.  Especialmente se destaca que el Programa ha 
colocado el tema en la agenda pública en diferentes niveles.  Para entender la modalidad de intervención, es 
importante señalar las características de cada línea estratégica y como se coordina23:  
 

Línea Coordinación Características 
1  
Sistematización y 
producción del 
conocimiento o generación 
de conocimientos e 
innovación 

SUR  
 

Esta Línea tiene carácter regional, aunque son 
orientadas y coordinadas por SUR, entidad que 
recibe los recursos,  sus productos y actividades 
son realizadas en conjunto con las otras 
organizaciones participantes del Programa 

 
 
 
 
2 
Sensibilización, 
capacitación y formación 
de actores claves 

CEUR 
REPEM 
Red Mujer y Hábitat a 
través de sus 
organizaciones en 
cada país. 

En esta Línea desarrollan acciones todas las 
ciudades y por tanto todas las organizaciones que 
hacen parte del Programa. No obstante, redes y 
organizaciones especificas han intervenido 
desarrollando importantes actividades de apoyo o 
complementarias: REPEM, red experta en 
educación popular de mujeres que ha producido 
materiales destinados a jóvenes y ha desarrollado 
acciones en tres ciudades: Bogotá, Rosario y 
Santiago, en donde se implementa la Línea  3, 
CEUR, organización académica experta en temas 
urbanos ha coordinado e implementado el Curso 
Virtual de Postgrado. SOS Corpo, en Recife Brasil 
y Flora Tristán en Lima han implementados 
acciones parciales. 

3 
Desarrollo de estrategias 
de intervención 
participativa en ciudades 

CISCSA, AVP, Red 
Nacional de Mujeres 
Colombia, SUR, 
Colectiva Feminista  y 
Fundación Guatemala.  
 

Esta Línea se realiza en ciudades específicas. Las 
ciudades que implementan esta línea son Rosario, 
Bogotá, Santiago y actualmente Talca y 
Concepción en Chile, Suchitoto, San Salvador en 
El Salvador, Ciudad Guatemala y Livingston en 
Guatemala.   

4  
Fortalecimiento de Redes 
para la incidencia política y 
difusión 

CISCSA De carácter regional y coordinada por CISCSA.  Es 
importante mencionar que en todas las ciudades y 
países en las cuales el programa interviene, se han 
desarrollado acciones de fortalecimientos de redes 
a nivel nacional y local que aportan al 
fortalecimiento de redes a nivel regional.  

                                                 
22 Idem 
23 Los datos han sido parte de los comentarios de la Red Mujer y Hábitat al Informe Preliminar. 
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. “el conocimiento representa el conjunto de experiencias, valores, información, percepciones e ideas que crean 
una estructura mental para poder evaluar e incorporar nuevas experiencias, información e ideas, comparar, 
conversar […] y generar procesos de creación mental (Bueno, 1998). En la misma línea, Davenport y Prusak 
(1998) consideran que el conocimiento es “una mezcla de experiencias, valores, información ‘saber hacer’ que 
sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción”24. 
 
Debido a la cantidad de actividades realizadas por las organizaciones contrapartes en todos los países y en 
todas las líneas estratégicas, a continuación se describen  algunos de los principales productos y resultados por 
países y línea estratégica  (esta descripción no es exhaustiva, solo se enumeran algunas) 

                                                 
24 Bueno Campos, Eduardo. (Instituto Universitario de Investigación IADE. Universidad Autónoma de Madrid). Plaz Landaeta, Reinaldo 
(Instituto Universitario de Investigación IADE. Universidad Autónoma de Madrid). Albert Berenguer, José  (Instituto de Gestión de la 
Innovación y del Conocimiento INGENIO.  CSIC - Universidad Politécnica de Valencia). Modelo de Gobierno del conocimiento y su 
aplicación en las OTRIS: dos casos de implantación. Universidad Autónoma de Madrid. 
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Se ha ampliado el rango de conocimiento de la violencia contra las mujeres y se ha colocado el tema de la 
ciudad… se abre un conjunto de conversaciones: Datos, muestras, rutas, mapeo para detectar lugares 

inseguros y las propuestas para resignificar con elementos concretos la resignificación. Línea de gestión del 
conocimiento coloca estos tema”25 

                                                 
25 Entrevista a lideresa de organizaciones de mujeres, agosto 2010. 

Línea 
Estratégica 1 

Resultados esperados 
a largo plazo 

Mecanismos Entidad 
coordinadora  

Sistematización 
y Generación 
de 
Conocimientos 

Ampliación del conocimiento y 
fortalecimiento 
del debate público sobre la 
seguridad 
 las mujeres en las ciudades. 

Sistematizar y articular las experiencias 
y los conocimientos para: a) la 
generación de propuestas de políticas 
públicas desde una perspectiva de 
género para influir en las agendas y 
políticas públicas.  Generar nuevos 
conocimientos sobre violencia urbana y 
género. 

 SUR 

Resultados/Productos 
 

Argentina . Incluidas en el DVD, Herramientas para Ciudades Seguras para tod@s, producido por la Red MyH – 
CISCSA-se incluyen: Guías y Cajas de Herramientas para capacitación para distintos actores: mujeres, fuerzas 
de seguridad, medios, otros. Herramientas que fueron compartidas y apropiadas por otros países/ ciudades del 
programa y fuera del programa. No solo en el DVD mencionado sino en la pagina WEB www.redmujer.org.ar 
Chile 26. Foros Virtuales Regionales realizados en colaboración con el Portal América Latina Genera del PNUD 
(2006 y2007), con participación de contrapartes del Programa, redes, gobiernos y diversas organizaciones de 
mujeres de la región. Producción del documento de Virginia Vargas Espacio Público, Seguridad Ciudadana y 
Violencia de Género. Reflexiones a partir de un proceso de debate (2006–2007) publicado en la Serie 
Cuadernos de Diálogo de UNIFEM en Brasilia (en inglés y español). Seminarios Internacionales (2006 y 
2008), de debate y reflexión entre diversos actores: contrapartes, gobiernos, Agencias SNU, organizaciones de 
mujeres de base y expertas. Resultados: Libros:  FALÚ, Ana; Segovia, Olga (editoras). Ciudades para convivir: 
sin violencias hacia las mujeres (2007) y FALÚ, Ana (editora). Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos 
(2009). Publicados en español e inglés. Las publicaciones del programa están en la página web 
www.redmujer.org.ar así como en las web de las ONG contrapartes. Desde la Web de la RED MyH en 2009 
hubo 2426 hits y aumentaron en un 20%  visitas de países fuera de la región. En el Sitio Sur www.sitiosur.cl se 
han registrado 31.838 hits y 6.221 descargas de textos completos. Están disponibles las publicaciones de los 
Seminarios en al menos 10 sitios web de acceso gratuito en América Latina.  Puesta en marcha del 
Observatorio Regional: Ciudades, Violencias y Géner o el cual surge a partir del conjunto de conocimientos 
acumulados por el Programa Regional y de la constatación del vacío de indicadores específicos en el tema. Se 
propone establecer una articulación con el Global Safe Cities Free of Violence Against Women and Girls 
Programme de UNIFEM.  El Observatorio lanzó la Matriz de Indicadores actualizada y sus avances en una 
Plataforma WEB en Nov 2010.  
Colombia.  Propuesta de Índice de Seguridad para las Mujeres en espacios urbanos. Producción de Caja de 
Herramientas que recoge avances conceptuales y metodológicos del Programa para facilitar su difusión.  
Sistematización de la experiencia de capacitación de los grupos de mujeres de base de Suba a través de la 
REPEM. En alianza con ONU Hábitat, publicación del cuaderno de género del Libro Blanco de Seguridad y 
convivencia ciudadana denominado: Bogotá sin Violencia hacia las mujeres un desafío posible, como resultado 
de la Mesa de Diálogo e incidencia del Programa, constituida por 50 personas de redes y organizaciones de 
mujeres, movimiento de masculinidades y autoridades de la ciudad.  Compilación de artículos especializados 
sobre las diversas violencias que afectan a las mujeres en el ámbito urbano (y publicado en 2010).  Producción 
de una agenda de las mujeres a nivel interlocal. Producción y presentación de videos con el trabajo que 
desarrollan las organizaciones de mujeres a nivel local 
Brasil. Observatorio de la violencia contra las muj eres en Pernambuco, el cual produce información sobre la 
violencia, en base a estadísticas oficiales. Preparación de dos informativos denominados “Dados e Análisis.  El 
primero, presentaba datos sobre los asesinatos de mujeres en Pernambuco entre 2005 y 2007 y el Plan 
Nacional para Enfrentar y Prevenir la Violencia hacia la Mujer. El segundo, analizaba los contextos de la 
violencia de género así como la relación entre seguridad y derechos humanos. Estos materiales fueron 
ampliamente difundidos localmente y a nivel nacional para organizaciones de la sociedad civil, academia y 
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26 Resultados regionales. 
27 http://www.americalatinagenera.org/ 

gobiernos. Elaboración del Folleto sobre violencia contra la mujer en conjunto con la Articulación de Mujeres de 
Brasil,  una de las mayores redes nacionales del movimiento feminista que reúne instituciones de todo Brasil. El 
material apoyó las proposiciones de las mujeres en la Conferencia Nacional de Derechos Humanos. 
El Salvador . Diagnóstico presentado a las autoridades nacionales en un foro público organizado por la 
Colectiva Feminista y el Gobierno Municipal de Suchitoto. Mapeo elaborado sobre  organizaciones de mujeres y 
feministas existentes a nivel nacional, siendo el primero en su género en el país. 
Guatemala.   Directorio de Instituciones y Organizaciones que trabajan el tema de Violencia contra las Mujeres y 
Medidas para su Erradicación en la Ciudad de Guatemala.  Introducción de la Cátedra de Ciudades Seguras sin 
Violencia Contra las Mujeres, en el Diplomado en Estudios de Género de la Fundación Guatemala y el Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.  Producción de la Guía 
Metodológica para la Aplicación de las Herramientas para la Promoción de Ciudades Seguras, desde la 
Perspectiva de Género.  Alimentación de  información de manera constante sobre los avances del programa en 
el sitio Web de América Latina Genera27 
Establecimiento de Acuerdo de colaboración conjunta con el proyecto del PNUD “América Latina Genera: 
Gestión del Conocimiento para la Equidad de Género” . Creación de un espacio en la plataforma virtual de 
género del PNUD Portal Genera, para el Programa Regional Ciudades Seguras, la recopilación de recursos 
sobre seguridad ciudadana y género, la sistematización de experiencias, el desarrollo conjunto de cursos y 
otras actividades de formación y el fortalecimiento de redes. 



 

 20 

“ Se ha dado impulso a un proceso de intervención conjunta entre la municipalidad y las organizaciones que 
integran la Concertación de Mujeres…mediante las acciones de sensibilización ciudadana para generar 

compromisos de prevención de la violencia hacia las mujeres”28 
 

                                                 
28 Entrevista a organización de mujeres. Julio 2010 

Línea 
Estratégica 2 

Resultados 
esperados 

a largo plazo 

Mecanismos Entidad 
coordinadora 

 
Sensibilización 
y Capacitación 
de actores 

Incorporación del 
tema de la violencia 
de género en 
agendas de 
organizaciones 
sociales y en 
políticas públicas. 

Promover el debate público sobre 
derechos de las mujeres en ciudades 
libres de violencia y para incorporar el 
tema en la formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación de políticas 
públicas a través de la capacitación de 
actores locales. 

CEUR 
REPEM  
RED Mujer y Hábitat: 
CISCSA 
AVP, SUR, Colectiva 
Feminista, Fundación 
Guatemala, Flora Tristán. 
SOS Corpo 

Resultados/Productos 
En Rosario, Argentina , 100 Miembros de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de la Ciudad de Rosario, fueron 
capacitados en el “Manual de capacitación Violencias hacia las mujeres en políticas de seguridad. Se diseñó y 
aplicó una encuesta de evaluación a los Agentes de Seguridad, post capacitación, para evaluar su conocimiento 
del Protocolo de Actuación para atender casos de violencia de género. Los resultados, en proceso de 
sistematización, arrojan que del 82 % que conoce el Protocolo, el 65 % lo utiliza, por considerarlo “una guía 
practica para cumplir su funció n”. Este resultado es producto sólo de 1 año de implementación efectiva del 
Protocolo de Actuación. Se conformó un equipo especializado para la capacitación permanente a las y los 
agentes de la Guardia Urbana Municipal. 
Recife, Pernambuco . Foros de Diálogo, en asociación con organizaciones sociales, de mujeres y gobierno.  
Producción de  tres programas de radio bajo el nombre “Ação Mulher”, que difunden y retratan contextos de 
situación de violencia contra las mujeres a través de relatos, radionovela y entrevistas con representantes 
feministas. En este marco, los movimientos de mujeres de Pernambuco elaboraron un documento con las 
propuestas para la Conferencia Estatal y Nacional de Políticas para las Mujeres.  
Santiago Chile . Capacitación sobre Género, Violencia, Autoestima y otras temáticas de las violencias y el 
derecho a una ciudad segura a grupos de mujeres de los barrios de Santa Clara, de la Municipalidad de Cerro 
Navia, y de Santiago de Extremadura, de la Pintana; ellas integran la organización que implementa el Programa 
“Quiero mi barrio en sus localidades”. 
Bogotá, Colombia . A nivel de ciudad en su conjunto, se destaca la participación activa del Área de 
Erradicación de Violencias contra las Mujeres de la Política Pública Mujer y Géneros de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, y la articulación del Programa Regional con las campañas contra la violencia: “Lazo Blanco”; “Sin Marca 
Registrada” y “Alerta Rojo - Violeta Vive”. En una estrategia de sensibilización sobre la violencia contra las 
mujeres en la ciudad, se realizaron expresiones artísticas, como jornadas de cine y teatro.  Se realizó un 
concurso y exposiciones itinerantes con artistas gráficos en contra de las violencias contra las mujeres. 
Anualmente se han organizado campañas para el 25 de noviembre, 8 de marzo y día del Hábitat, a nivel distrital 
y local.  En 2009 con motivo del 25 de noviembre, se desarrolló campaña en el sistema de transporte 
Transmilenio que permitió evidenciar visual y gráficamente, las formas de violencia que viven las mujeres en el 
transporte público de la ciudad.  Se desarrolló seminario de capacitación de 180 hombres y mujeres de la 
policía nacional y un taller de capacitación a 120 mujeres de la policía nacional.  Se construyeron protocolos de 
atención y riesgos respecto de las violencias de género en el ámbito del hogar. Se desarrollaron gestiones y 
alianzas con la Defensoría del Espacio Público, la Secretaría del Hábitat, las concejalas del Cabildo Distrital, el 
Consejo Consultivo de Mujeres del Distrito y el Movimiento y organizaciones de mujeres;  
Livingston, Guatemala . Se fortaleció a la Red de Procuradoras Municipales en Derechos Humanos de las 
Mujeres sobre “Herramientas para la Aplicación de Ciudades Seguras desde la Perspectiva de Género”, así 
como la promoción y sensibilización de ciudades seguras. Se distribuyeron 150 “bolsas seguras” en tres barrios 
del Municipio de Livingston con información sobre el tema de violencia contra las mujeres. 
En Cusco, Perú , se han capacitado a funcionarios de instituciones como la Defensoría del Pueblo, Fiscales, 
jueces, Policía Municipal. Las/os participantes de los talleres identificaron las zonas de mayor peligro y 
elaboraron propuestas y estrategias para solucionar el problema, que fueron entregadas en un informe a las 
autoridades locales, para implementar y/o mejorar políticas públicas para una ciudad segura libre de violencia.   
En Suchitoto y San Jacinto,  El Salvador ,  Se realizó la campaña de sello domiciliar para la sensibilización de 
la población en los municipios de Suchitoto y San Jacinto. Se han capacitado y sensibilizado a organizaciones 
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de mujeres, jóvenes y funcionarios/as públicos sobre la violencia hacia las mujeres, se han efectuado marchas 
en fechas conmemorativas. 
A nivel regional se implementó Curso de postgrado  coordinador por CEUR, desarrollado a partir de un 
entorno virtual.  Por la nacionalidad del alumnado tuvo un marcado alcance regional y la adscripción 
institucional de los mismos respondieron a las escalas local y nacional (por ejemplo:. legislatura local, 
ayuntamiento, organismos sectoriales de la mujer, legislatura y senaduría nacionales). El relacionamiento y 
articulación se ha dado a través de los intercambios en los foros e intercambio de experiencias. En esta misma 
línea, también se incluyó una evaluación general del curso  que permitió obtener datos cuanti - cualitativos 
incluyéndose una pregunta sobre Iniciativas a poner en marcha a partir del curso , de la que se obtuvieron 
propuestas de Acciones concretas como, por ejemplo: Desde un gobierno local (municipal) incidir en el Plan 
Regional de igualdad de Oportunidades; Incidir sobre las políticas públicas que se desarrollen desde una 
Subsecretaría de Seguridad de reciente creación en un municipio. 
 A nivel de ciudades  REPEM, red que ha producido materiales destinados a jóvenes y ha desarrollado 
acciones con este grupo en Bogotá, Rosario y Santiago en colaboración con los equipos de estas ciudades 
(CISCSA, AVP, SUR) donde se implementa la línea de desarrollo de estrategia participativa en ciudades.  
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 “El Programa debe articular más con las agendas de género oficiales y las del movimiento de mujeres, ya que 
se corre el riesgo de que la relación que establece el Programa sea por voluntades personales y no 

institucionales”29. 
 

                                                 
29 Entrevista, Junio de 2010. 

Línea 
Estratégica 3 (acciones a 
nivel regional y por país) 

Resultados 
esperados 

a largo plazo 

Mecanismos Entidades 
coordinadoras 

Desarrollo de estrategias de 
intervención participativa en 
ciudades desarrolladas por la 
Red Mujer y Hábitat y las 
organizaciones miembros de 
esta Red. (las intervenciones 
centrales se dan en Rosario, 
Bogotá y Santiago) 

Modelo participativo 
de intervención 
socio-territorial 
desarrollado, 
replicado e 
incorporado en 
políticas públicas. 

A través de la realización 
de experiencias 
demostrativas 
innovadoras en tres 
ciudades de la Región a 
partir del trabajo con los 
gobiernos locales y con 
organizaciones de 
mujeres a nivel 
comunitario. 

CISCSA 
AVP  
Red Nacional Mujeres 
Colombia 
SUR 
COLECTIVA 
FEMINISTA 
FUNGUATEMALA. 

Resultados/Productos 
En Rosario , Se puso en marcha el “Protocolo de Actuación frente a conflictos de género en la vía pública” 
dirigido a los Agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM).  Se constituyó la Red Interinstitucional Municipal 
para la Atención a las mujeres víctimas de la violencia y una mesa técnica política que da seguimiento al 
protocolo.  El Distrito Oeste ha asignado recursos humanos y materiales del gobierno municipal del Distrito 
para realizar distintas actividades del Programa; además, facilitó la construcción de las propuestas de 
intervención socio territorial, para dialogar con los funcionarios y funcionarias de las distintas áreas técnicas del 
municipio de Rosario.  
La metodología aplicada por SUR en los barrios de Santiago , fue transferida al personal del Programa “Quiero 
mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.  Este Programa de carácter nacional (se realiza en 
200 barrios en todo el país), es uno de los Programas emblemáticos del gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet.30.  El MOU, se suscribió el 22 de julio del 2009, en este se establecen las principales acciones, entre 
las cuales se destaca la implementación de un Programa de Asistencia Técnica del Programa Regional de 
UNIFEM al Programa Quiero Mi Barrio PQM y un Seminario Internacional. Se desarrolló el proyecto Plazas 
Nocturnas en el barrio Santiago Nueva Extremadura, reconocido por las mujeres, vecinos  en general y 
autoridades locales.  Construcción de obras como la cancha, plaza donde está ubicada la Casa Comunal.  
En Suba  se incidió en la Política Pública del Plan de Desarrollo de la Localidad de Suba 2009-2012 y en el 
fortalecimiento de alianzas. La experiencia territorial inicial de Suba se amplió a otras tres localidades, 
Usaquén, Kennedy y Negativa (40% de la población de Bogotá D.C.) y se articuló lo local con alianzas con 
redes de mujeres e instituciones a nivel de distrito capital en una mesa de incidencia.  Se capacitaron y 
conformaron grupos locales de mujeres por Ciudades Seguras.  Se construyeron agendas locales e interlocal 
de mujeres contra la violencia de género. Se incorporó género en el Libro Blanco de la Seguridad y convivencia 
ciudadana de ONU Hábitat y el Plan de Ordenamiento Territorial.  Se concretaron transformaciones y 
resignificaciones del espacio público en puntos críticos de violencia contra las mujeres con participación del 
Gobierno Local e instituciones de servicios en las cuatro localidades (Suba, Engavitá, Usaquén y Kennedy). 
Fortalecidos los mecanismos de coordinación y acción con la Subsecretaría de Mujer y Géneros y Diversidad 
Sexual y con actores del gobierno distrital y representantes del consejo de Bogotá DC para el desarrollo de 
procesos de incidencia.   Establecidas y consolidas alianzas con actores y actoras locales participantes en 
instancias como: Casas de la Justicia, Redes de Buen Trato, Puntos Focales de las Alcaldías Locales, y 
Comités de Mujer y Género de las localidades y a nivel de distrito capital con CAVIF y la Policía Nacional para 
adecuación de protocolos.  Conformación del primer consejo de seguridad de mujeres en Usaquén.  
En Suchitoto  Integración del tema de violencia contra de las mujeres, en la agenda del Comité Municipal de 
Seguridad Ciudadana, una de las medidas que en materia de seguridad pública y ciudadana está impulsando 
el Gobierno Central en coordinación con los Gobiernos Municipales.  A nivel del Área Metropolitana de San 
Salvador , se ha establecido coordinación con Gobiernos Municipales presididos por mujeres, interesadas en 
concretar medidas encaminadas al impulso del Programa de Ciudades Seguras en sus localidades. 
Firmado el Acuerdo entre la Fundación Guatemala y el Departamento de Asuntos de las Mujeres de la 
Municipalidad de Livingston  aprobado por la Vice-Alcaldía y el Consejo Municipal.  Se efectuó la 
resignificación de espacios públicos en un barrio de Livingston , con la recuperación de una casa de personas 
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30 Ver Publicación mencionada en Bibliografía del Informe Final de evaluación.  

adictas, convertida en Centro de Desarrollo para personas positivas de VIH-SIDA. 
En Cusco,  se logró una alianza con la Gerencia de Tránsito de la Alcaldía, y se rebajó a un 50% las deudas 
que tenían los empresarios del transporte de buses con la alcaldía, condicionado a que colocaron propaganda 
de no más violencia contra las mujeres y ciudades. Los gobiernos locales han coordinado, con organizaciones 
de mujeres como con serenos, inspectores y promotores locales en ambos distritos.  Se publicaron directorios 
de instituciones públicas que dan referencias de dónde acudir en caso de ser víctima de violencia. 
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Oír a otros países con inequidades y vulnerabilidades en los seminarios internacionales, en un diálogo fecundo 
permitió: a) darle sentido a una constatación empírica de que las mujeres eran las actoras; y b) la mirada sobre 
el equipamiento y diseño del barrio que no era para ciudadanos; no se posibilitan procesos de participación, ni 

de recuperación urbana”31 
 

                                                 
31 Entrevista junio 2010 

Línea 
Estratégica 4 

Resultados esperados 
a largo plazo 

Mecanismos Entidad 
coordinadora  

Fortalecimiento 
de redes para la  
incidencia 
política y 
difusión) 

Fortalecimiento de redes 
para su incidencia frente a 
los gobiernos y las 
instancias a cargo de 
políticas públicas. 

Fortalecer las alianzas entre las redes de mujeres y 
otros actores claves estratégicos para incrementar 
la capacidad de las mujeres de participar en foros / 
debates / discusiones e influir en las agendas 
sociales y políticas a nivel nacional y regional en lo 
que respecta a la seguridad de las mujeres en las 
ciudades. 

CISCSA 

Resultados/Productos 

Mapeo de los actores institucionales regionales más  estratégicos 32 para la incidencia política, teniendo como 
premisa priorizar los gobiernos locales. Desde el 2008 los esfuerzos se centraron en consolidar las alianzas de 
trabajo así como la participación en espacios regionales de incidencia, tales como RedLAMUGOL -Mujeres 
Autoridades Locales-, y conjuntamente con ellas incidir en FLACMA - Espacio Regional de Gobiernos Locales- y 
CGLU –Espacio Internacional de Gobiernos Locales 

Acuerdos con redes internacionales de mujeres tales  como: Femmes et Villes Internacional  y Comisión 
Huairou, para fortalecer el trabajo conjunto iniciado en el proceso de preparación del Foro Urbano Mundial realizado 
en Vancouver. 

Vinculación con la Articulación de Mujeres Brasileras  (AMB Impulso de actividades conjuntas (debates, intercambio 
de herramientas).  

Conformación del Grupo de Trabajo Internacional sob re la seguridad de las mujeres en las ciudades . 
Integrado por las redes internacionales que conforman la Comisión Huairou, (Red Mujer y Hábitat, Mujeres y 
Ciudades Internacional (WICI); Groots Internacional; Centro de Información del Foro Independiente de Mujeres – 
Rusia; Red Mujeres y Paz). El Grupo de trabajo se creó para fortalecer la temática de ciudades seguras para las 
mujeres dentro de la Comisión Huairou Fortalecimiento del intercambio de experiencias y de incidencia conjunta,  
producción de conocimientos, herramientas, identificación de buenas prácticas posibles de replicar en los distintos 
países.  

Coordinación con la Comisión Huairou, en  la temática del Programa, articulándose acciones conjuntas con el 
Programa Ciudades Más Seguras de UNHABITAT Nairobi.Incorporación en el “Plan Estratégico 2007-2009” y el “Plan 
de Trabajo Anual (2007-08)” del Programa Ciudades Más Seguras de ONU-Hábitat - Nairobi, de acciones vinculadas 
a la prevención de la violencia de género en las ciudades.  

Integración del Grupo Consultivo Internacional del Programa Ciudades Más Seguras de UN Hábitat - Nairo bi,  
cuyo objetivo es incorporar la perspectiva de género en el mismo. Levantamiento de experiencias y acciones 
desarrolladas en el mundo, para promover ciudades seguras para las mujeres, solicitado por ONU-Hábitat. La Red 
Mujer y Hábitat conjuntamente con Ciudades y Mujeres Internacional (WICI) lidera el mapeo. El objetivo es construir 
una Base de Datos, sistematizando acciones y enfoques de trabajo. La Comisión Huariou (Red de redes a nivel 
internacional con sede en NY, que focaliza su trabajo en el empoderamiento de mujeres de la comunidad – 
Grassroots- aportó recursos adicionales para ampliar la participación de las Mujeres involucradas en el Programa 
Regional en las diferentes ciudades.  
Encuentros Inter-regionales de Mujeres  de la Comunidad, de Chile, Argentina, Colombia, con la participación de 
Salvador, Guatemala y Brasil /Recife, para el fortalecimiento de redes y transferencia de experiencias. 
Estrategias de articulación y transferencia de herr amientas a la Unidad Temática de Género y Municipio s de la 
RED de MERCOCIUDADES,  que nuclea los mecanismos de mujer de las ciudades del MERCOSUR, con quienes la 
Red MyH tiene convenios de cooperación desde hace más de una década.  

XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Lati na y el Caribe- CEPAL, Consenso Brasilia 2010, inte gra 
el tema de seguridad ciudadana y género  (sección 4, “l”e “i”), producto del trabajo de incidencia política de la Red 
MyH y Redes Aliadas.  
Foro Urbano Mundial,  Marzo 2010, Río de Janeiro, convocado por UN Hábitat.  La Mesa de Alto Nivel sobre Género, 
centra en el tema: Toward Safer Cities for Women. Liderada por Anne Tibaijuca, DE de UN Hábitat, con participación 
Ministra de Brasil, UNIFEM CS, Red LAMUGOL (Mujeres y Gob. Locales), Redes Feministas: Red MyH, WICCI y 
Comisión Huairou, expertas.  
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Como factor fundamental del cumplimiento de objetivos y consecución de productos y resultados hay que 
señalar el liderazgo de las organizaciones contrapartes y el  trabajo que han realizado en el nivel local, nacional 
y regional, así como el creciente nivel de empoderamiento de las mujeres en relación a la violencia.  
 
El hecho de que existan marcos legales relacionados al tema del Programa, facilita de alguna manera, las 
acciones realizadas, por ejemplo, en Colombia, existe una Ley para la prevención y sanción de la violencia 
contra la mujer (Ley 1257 de 2008), en Guatemala, la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra 
las mujeres (Decreto 22-2008) ); en Argentina la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales” (Ley 26,485 
de marzo de 2009).   
 
Asimismo, la presencia de mecanismos institucionales a favor de las mujeres, como Secretarias/ministerios de 
la Mujer, Oficinas Municipales de la Mujer, Comisiones de la Mujer en los Congresos o Parlamentos, etc., son 
elementos que favorecen el alcance de resultados del  Programa, sin que estos sean determinantes. 
 
Por otro lado, en el proceso de construcción de los resultados, logros y productos, deben considerarse 
dificultades u obstáculos, que tienen que ver con voluntad política, debilidad institucional, contextos sociales, 
políticos, económicos y culturales no favorables, falta de empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones, 
desconocimiento del tema, funcionarios sensibilizados, cambio de funcionarios cada vez que hay elecciones 
nacionales o municipales, entre otros factores. 
 
“….la administración no es consciente de lo que es el tema de los derechos de las mujeres; además en el 
Comité Operativo Local de Mujer y Género, no ha sido suficiente la capacitación como para que sepan que cosa 
es transversalizar la perspectiva de género o la aplicación de la política pública; todavía piensan en seguridad 
humana como montón de policías”33. 
 
A continuación se enumeran algunas condiciones y dificultades que enfrentan las organizaciones de mujeres en 
el proceso de incidencia: 
 

Condicionantes Dificultades 
La acción e incidencia de las 
organizaciones contrapartes del 
Programa  

Falta de empoderamiento de algunas 
organizaciones de mujeres.   

Ambiente político más favorable a los 
problemas de las mujeres en algunos 
gobiernos centrales y municipales. 

Ausencia de voluntad política e indiferencia 
institucional. 

Estrategia de Intervención Desconocimiento o naturalización del 
fenómeno de la violencia contra las 
mujeres, por parte de las instituciones 
públicas y sus autoridades. 

Alianzas entre varios tipos de actores 
(organizaciones y redes de mujeres, 
medios de comunicación) 

Debilidad institucional para diseñar e 
implementar políticas publicas 

Sinergias con otros programas similares Falta de presupuestos adecuados 
 
 
En general, se puede afirmar que los grupos de mujeres y actores asociados al Programa, están satisfechos 
con el avance del Programa, sin embargo, como es normal, en algunos casos, se crean expectativas sobre 
soluciones inmediatas a este tipo de problemáticas así como incertidumbre por el futuro. 
 
Muchas opiniones de personas entrevistadas y grupos focales realizados durante la evaluación, evidencian 
ambos extremos, como por ejemplo al preguntar si el Programa ha influido en la reducción de la violencia, una 
persona contestó:…“No respondería que se ha reducido; se ha ampliado el rango de conocimiento de la 
violencia contra las mujeres. Se ha ampliado el conocimiento y se ha colocado el tema de la ciudad. El esfuerzo 
que se ha hecho es cómo establecer puentes entre ámbitos diferentes”.   

                                                                                                                                                                        
32 A partir de la consultoría de de la Cruz (Feb/08). 
33 Opinión en un grupo focal realizado. 
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La respuesta es meridiana al establecer dos aspectos, uno que se relaciona al impacto y otro al evidenciar el 
avance del Programa en colocar el tema.   
 
Otra persona entrevistada expresó: “Es muy bonito y causa impresión visual la toma de esos lugares una vez al 
año, pero pasada la fecha, el miedo y la inseguridad siguen donde estaban, y las mujeres siguen sin pasar por 
ahí.” 
 
Una de las entidades entrevistadas, manifestó que las organizaciones de mujeres muestran su satisfacción 
por:34 

• Apropiación de una metodología que permite identificar las violencias en lo privado y en lo público. 
• Contar con la Georeferenciación de los sitios inseguros en el espacio público, lo que ha facilitado su 

priorización. 
• Apropiación del derecho a una ciudad segura y libre de violencias. 
• Formulación de la agenda política que les aporta elementos para la participación, al constituirse en una 

herramienta política. 
• Expresiones en el territorio con conquistas que las ha visibilizado como lideresas, en el tema de la no 

violencia: incluir el tema en el plan de desarrollo de algunas localidades, hacer acuerdos con entidades 
distritales para la limpieza y alumbrado de sitios inseguros, formalización del consejo de seguridad de 
mujeres, propuestas para inclusión en planes de seguridad local con perspectiva de género, lograr 
participar en proyectos de los fondos locales de desarrollo, en el tema de violencias hacia las mujeres 
como grupos locales, etc.  

 
Desde las mujeres se identifica insatisfacción por: 

• La no continuidad de los procesos, las mujeres sienten que no hay continuidad en el desarrollo de las 
propuestas y actividades planteadas. Lo anterior lo observan como una falta de seriedad por la 
discontinuidad y lo ligan a experiencias de programas y proyectos que las han abandonado a mitad de 
proceso.  

• El descontento está asociado a los avances que no son lineales en este tipo de problemáticas y donde 
las coyunturas políticas suelen desacelerar procesos, que se interpretan o son sentidos como 
retrocesos. Desde el equipo del Programa, se trabaja con las mujeres pensando que se trata de 
avances graduales y no la puesta en marcha de modelos ideales. Se trata de pensar modelos 
incrementales y no cambios radicales que dependen de muchos factores que exceden un programa o 
actor.   

• Los cambios de contexto (político y post desastre) generan la necesidad de modificar la estrategia, lo 
que incide en un descontento respecto de la imposibilidad de dar continuidad a los procesos previos. 

 
“Me hizo ver que la violencia no era solo dentro de las paredes; Realmente yo sufría violencia institucional, en 
los colectivos, en las calles, aprendí a mirar, y que uno dentro de su lugar puede cambiar. Se tuvo la 
oportunidad de gestionar de otra manera; nos dieron herramientas para organizarnos y saber gestionar”35. 
 
Por parte de las instituciones locales han manifestado satisfacción por: 

• Acompañamiento a las casas de igualdad permitiendo visibilizar sus acciones y acercamiento de 
nuevas mujeres.  

• A los Alcaldes locales les ha permitido apropiarse del tema de las violencias y darle mayor 
reconocimiento a su administración en su trabajo de la seguridad con perspectiva de género.  

• Permitirles el acercamiento a organizaciones y movimiento sociales de mujeres el tema de la seguridad 
y las violencias de género.  

 
El Programa tiene varios valores agregados de gran importancia: 
 
a) Recoge una propuesta que nace de las organizaciones de mujeres, es decir,  tiene legitimidad. 
b) Instala el fenómeno de la violencia en el espacio público, superando así, el tema de la violencia intrafamiliar, 
que hasta hace poco, había sido la lucha principal de las organizaciones de mujeres. 

                                                 
34 Organizaciones y redes de mujeres, respuesta a Cuestionario de Evaluación, julio 2010 
35 Grupo Focal de la Evaluación. 
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c) Coloca a las organizaciones y redes  feministas y de mujeres, como actoras fundamentales de cambio, con lo 
cual garantiza la sostenibilidad de las acciones más allá del Programa. 
d) Introduce el enfoque de derechos en el abordaje de la violencia contra las mujeres. 
e)  Interviene en diferentes ciudades con diversos contextos políticos, económicos, sociales y culturales, con un 
modelo innovador, mediante líneas estratégicas generales de trabajo que se implementan de acuerdo a cada 
contexto específico. 
 
En relación a la planificación urbana, la transversalización de género es un desafío pendiente en todas las 
áreas. La planificación urbana sigue siendo una de las más resistentes, sin embargo las acciones del Programa 
tuvieron impactos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y el Plan Estratégico de la ciudad de 
Rosario, que incorporan el tema de género y ciudades seguras para las mujeres.  
 
El hecho de ser “incluidos” en los documentos oficiales abre la posibilidad de su seguimiento por las 
organizaciones de mujeres. Asimismo los PIO, (Planes de Igualdad de Oportunidades) incorporan por primera 
vez propuestas vinculadas a las condiciones de la ciudad, infraestructura, servicios de atención a la violencia de 
género, siendo una innovación y logro la incorporación de temas vinculados a la planificación urbana.  
 
Las organizaciones de mujeres ampliaron su trabajo, incorporando nuevas dimensiones vinculadas a la vida de 
las mujeres en la ciudad y a la reconceptualización de los espacios privados y públicos. Asimismo, 
organizaciones de derechos humanos focalizados en temas de seguridad humana, han incorporado la 
perspectiva de género en seminarios y jornadas de debate.  
 
Mediante las diferentes líneas estratégicas desarrolladas por el Programa, se ha logrado que las mujeres 
reconozcan los diferentes tipos de violencia que sufren: “Ahora conocemos el tema de la seguridad de las 
mujeres en la zona urbana, reconocemos que hay violencia en el transporte que los hombres te empiezan a 
manosear; en lugares no iluminados también padecemos de violencia; entonces, empezamos a reconocer la 
violencia en lo público; hemos identificado esos lugares y no hemos logrado todavía erradicar lo de esa 
violencia”36 
 
Margaret Shuler, socióloga estadounidense, identifica el empoderamiento como “un proceso por medio del cual 
las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la 
concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las interacciones sociales.”  
 
Las mujeres entrevistadas, reconocieron que el programa logró el aprendizaje de las mujeres sobre que los 
hombres nos deben respetar; aprendizaje sobre todas las violencias, sobre todo la institucional, ahora podemos 
identificarlas; tenemos derecho a vivir sin violencias en lo privado; hacer respetar nuestros derechos” 37 
 
El Programa incidió en redes temáticas, en articulaciones y espacios de interlocución a nivel regional e 
internacional, a través de los distintos encuentros de debate y diálogo desarrollados. En este marco, se ha 
fortalecido el trabajo de las redes involucradas en el Programa Regional, lo que ha permitido ampliar su 
capacidad de incidencia política. Así mismo, se ha ampliado el debate entre redes de gobierno y organizaciones 
de mujeres y feministas de la región, en función de incorporar la temática de ciudades más seguras y sin 
violencia de género en las agendas tanto sociales como políticas. 
 
“el mayor obstáculo, para lograr tener impacto, es la limitada cantidad de organizaciones (especialmente de 
mujeres) involucradas en el Programa38” 
 
El Programa esta siendo eficaz dado que en esta etapa, se han sentado bases importantes para realizar 
cambios y estos han empezado a visibilizarse en algunos lugares. Por otro lado, mediante distintas estrategias, 
el Programa incidió en la instalación del tema en las agendas sociales y políticas de las ciudades donde se 
implementó y también en algunas agendas a nivel nacional y regional.   Desde este punto de vista, se puede 
decir que todas o casi todas las acciones realizadas han impactado con buenos resultados, sin embargo, una 
limitación para medir objetivamente la eficacia, es la falta de indicadores adecuados y de una línea de base que 
permita, como se ha dicho anteriormente, visibilizar los cambios que el Programa va produciendo. 
 

                                                 
36 Activista de un Grupo Focal de Ciudades Seguras 
37 Mujeres de un Grupo Focal 
38 Entrevista contraparte 
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3.4  Eficiencia 
 
Los mecanismos de control de gestión y administración establecidas por la Oficina Regional UNIFEM Brasil y 
Cono Sur, fueron respetados por las organizaciones contrapartes. Las Oficinas de UNIFEM estaban al tanto del 
desarrollo del Programa, como lo muestran los Informes de Actividades y Financieros aprobados y la 
participación de representantes de UNIFEM, en numerosas actividades del Programa.  
 
Las contrapartes entrevistadas expresaron que los informes se entregaron acorde a los procedimientos 
establecidos, con los soportes financieros respectivos y no ha habido reparos administrativos de ningún tipo 
hasta la fecha.  No se conocen reglamentos o manual de procedimientos que regulen el uso eficiente de los 
recursos. 
 
“El programa ha aplicado herramientas de planificación, centradas en el esquema de Marco Lógico. En dicho 
esquema, la visualización de impactos se realiza al nivel de Objetivo Superior, el cual normalmente coincide con 
la propuesta de política hacia la cual apunta, pero sobre la cual no acoge responsabilidades directas, 
entendiendo que la acción del Programa es de naturaleza contributiva. Herramienta que fue acordado con la 
entidad financiadora UNIFEM LAC – AECID, al inicio del Programa”39. 
 
Es importante recordar que la asignación de recursos, está ligada a la implementación de las 4 líneas 
Estratégicas. Las organizaciones responsables de la implementación de los resultados estratégicos planteados 
por estas líneas, han sido las organizaciones de la Red Mujer y Hábitat, lo cual  se establece en el PRODOC.  
 
A medida que el Programa ha incrementado sus recursos y ámbito geográfico, otras organizaciones se han 
incorporado. El cuadro siguiente se ha elaborado con información brindada por una organización contraparte: 
 
La distribución de recursos consideró lo siguientes criterios40: 
 
• Similares montos entre las Líneas Regionales.  
• Similares montos entre las ciudades iniciales  
• Montos similares en las nuevas ciudades (en El Salvador y Guatemala)  –para una etapa inicial—que se 

complementa con recursos ZONTA .  
 
A continuación se describen los desembolsos realizados por AECI. No se tiene información por línea 
estratégica41.  El informe financiero suministrado por UNIFEM Brasil y Cono Sur,  muestra la información por  
años y contrapartes. 
 

Desembolsos por año en Euros

Serie1 2005 200000

Serie2 2006 400000

Serie3 2007 683610

Serie4 2008 1100000

Serie5 2009 1200000

Año Monto

 

                                                 
39 Observaciones de organización contraparte al Informe preliminar. Octubre 2010. 
40 Entrevista organización contraparte. 
41 Gráficos elaborados con información suministrada por la oficina de UNIFEM Brasil Cono Sur. 2010. 
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En el 2008 se decide ampliar el Programa a Perú, El Salvador y Guatemala por los altos índices de violencia de 
género42 con recursos tanto de AECI como de otro donante.  En este marco se elaboró una Propuesta del 
Programa para el donante ZONTA el cual fue aprobado habiéndose seleccionado a El Salvador y Guatemala. 
 

PAIS PROVENIENCIA DE LOS 
RECURSOS 

AREAS DE INTERVENCIÓN 

Perú AECID San Juan Lurigualcho, Villa El Salvador y Cusco 
Guatemala AECID y ZONTA Livingston y Ciudad de Guatemala 
El Salvador AECID y ZONTA Suchitoto y San Salvador 

 
Con los recursos AECI, el Programa funcionó directamente con un acuerdo entre la Oficina Subregional de 
UNIFEM Brasil y Cono Sur, la Red Mujer y Hábitat LAC, con la Colectiva Feminista en El Salvador y la 
Fundación Guatemala, en Guatemala, sin involucrar a la Oficina Subregional de UNIFEM México y 
Centroamérica ni tampoco a las Oficinas de UNIFEM Guatemala y El Salvador.  
 
Para todos los trámites, las entidades socias se entendían directamente con la Oficina Sub regional de UNIFEM 
Brasil y Cono Sur, pero principalmente con la Red Mujer y Hábitat LAC. “Las líneas de coordinación del 
Programa así como las funciones y el rol de UNIFEM Cono Sur, UNIFEM México, y UNIFEM Guatemala no 
están definidas en relación a los recursos AECID. La gestión de los recursos tanto los provenientes de AECID 
como de Zonta se reportan por separado” 43. 
 
Con los recursos Zonta, la Oficina Subregional de UNIFEM México y Centroamérica y las Oficinas de UNIFEM 
tanto de El Salvador como de Guatemala, retoman el programa definiendo los roles y las funciones de las 
partes involucradas, se instaura el enfoque de Gestión Basado en Resultados a diferencia del Programa con 
recursos AECID.  
 
En la práctica, las entidades socias tienen que rendir cuentas a la Oficina Subregional de UNIFEM Brasil y Cono 
Sur y la Red Mujer y Hábitat LAC y, a la Oficina Subregional de UNIFEM México y Centroamérica. Esta 
situación generó confusión y tensiones entre las partes, sin embargo posteriormente el asunto se esclareció.  
 

 
 

 

                                                 
42 Idem  
43 Entrevista UNIFEM Guatemala, agosto 2010. 
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A  continuación se presentan los desembolsos44 por año y organización y el total recibido por organización.  En 
el caso de CISCSA y SUR se aclaran que son organizaciones que coordinan líneas regionales. 
 

Desembolsos realizados por año y organizacion
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Desembolsos realizados por organización (totales)
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La planificación se efectúa anualmente a través de reuniones regionales que se organizan después de cada 
Seminario Internacional, eventos en los que se han combinado aprendizajes a través de presentaciones de 
expertas/os internacionales en las materias pertinentes al Programa, intercambios de experiencias de cada uno 
de los países y donde se comparten metodologías, avances y dificultades en la implementación de las 
actividades planificadas.  A partir de esas reuniones regionales de planificación, cada país presenta proyectos 
anuales. 
 
Se han desarrollado encuentros de planificación a nivel regional, dos veces al año, con la participación de las 
distintas entidades involucradas. La planificación registra las diferentes actividades así como productos y 
resultados, con los costos respectivos. 

                                                 
44 Fondos AECID. UNIFEM ha utilizado parte de estos montos para gastos operacionales, lo cuales todavía no han sido contabilizados. 
Información proporcionada por UNIFEM Brasil Cono Sur.  
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Aunque hace falta afinar aspectos metodológicos, en las reuniones de planificación regional, las contrapartes 
del Programa y las representantes de las Oficinas de UNIFEM, debatieron y acordaron los contenidos y 
acciones generales de las Líneas Estratégicas a nivel regional y en el ámbito de las ciudades. Esto ha permitido 
algún nivel de ordenamiento en la implementación del Programa.  Por otro lado, estas grandes definiciones 
conducían a la posterior  distribución de recursos por parte de la Coordinación regional de UNIFEM. 
 
El desembolso de los recursos, ha tenido dificultades. Hay consenso entre las organizaciones contrapartes que 
las entregas han tenido retrasos considerables, algunos de hasta seis meses, que afectan la implementación de 
las actividades planificadas, en particular, las entrevistadas mencionaron que la tardanza de los desembolsos, 
había afectado la línea de intervención de las ciudades.  
 
“Los fuertes retrasos en los desembolsos afectan la dinámica en la ejecución de actividades, generando 
concentración en unas épocas y suspensiones en otras, lo que disminuye el potencial de impacto de las 
acciones”45  “…No se han entregado los recursos de manera oportuna, lo que ha constituido un obstáculo 
importante para la planificación de actividades, particularmente en un programa con multiplicidad de actores.  
Esto se agudizó en la última etapa coincidente con los cambios institucionales a nivel de oficinas de UNIFEM en 
la región.46.  
 
Por otro lado, las entrevistadas expresaron que hay varios centros de gestión de los recursos, la Oficina de 
UNIFEM Brasil Cono Sur, la oficina central en Nueva York, la oficina de UNIFEM en México y las oficinas de 
UNIFEM en cada país, que podría ser uno de los problemas para que los desembolsos fluyan eficientemente. 
Por ejemplo, si el monto del proyecto es menor a los US30 mil, se firman contratos con las oficinas 
subregionales de UNIFEM, mientras que si el monto es superior a los US100 mil, el contrato se firma con la 
sede de UNIFEM en Nueva York. Se desconoce que pasa con los montos que están entre los 30 y 100 mil 
dólares. 
 
“En relación con la fluidez en la gestión financiera de los recursos, en la segunda fase del Programa hubo 
dificultades en los desembolsos, en noviembre del 2009 presentamos los informes y hasta junio de 2010, que 
recibimos el segundo desembolso, hubo siete meses de desfase47” 
 
En términos generales las actividades proyectadas se ejecutaron conforme a lo planificado, sin embargo, dado 
los retrasos en los desembolsos, los tiempos fueron reprogramados. A pesar de los retrasos, las entidades 
socias garantizaron el ritmo de trabajo por los compromisos asumidos por las organizaciones de mujeres con la 
Red Mujer y Hábitat LAC responsables de la implementación del programa y con los gobiernos locales. 
 
La Oficina Subregional de UNIFEM Brasil y Cono Sur ha hecho esfuerzos para mejorar los procedimientos 
administrativos especialmente a raíz de una auditoria efectuada al Programa. “..Se tuvo que hacer serias 
revisiones en la forma de hacer el seguimiento de las contrapartes, de las formas de rendir cuenta, varias cosas 
que antes no se les daba importancia” 48  
 
Muchas entrevistadas afirman que los fondos asignados, por ejemplo, de US $30 mil son reducidos para la 
cantidad de actividades que se programan. En las distintas ciudades, el Programa ha tenido y tiene apoyos 
complementarios de los gobiernos, los cuales posibilitan la realización de las actividades programadas.  Hay 
consenso entre las contrapartes, que no hubiese sido posible concretar lo realizado con menos recursos. 
 
“No habría sido posible implementar las actividades y los productos del Programa con menos recursos sin 
reducir su calidad y cantidad. De hecho, instituciones con las cuales el Programa ha operado en alianza en las 
diferentes ciudades, han contribuido con recursos humanos y logísticos importantes. Por ejemplo en Chile el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo aporto recursos técnicos y humanos a la implementación del Programa. Las 
áreas de Mujer de Rosario y Bogotá y, autoridades locales han aportado recursos adicionales para 
complementar las acciones necesarias. Los equipos de cada país, han trabajado con un fuerte compromiso y 
con  recursos limitados, frente a los grandes retos planteados por el desarrollo creciente del Programa”49 

                                                 
45 Entrevista con organización contraparte. 
46 Entrevista con organización contraparte. 
47 Entrevista con organización contraparte. 
48 Entrevista Técnica Local UNIFEM Recife agosto 2010. 
49Contraparte entrevistada. 
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La implementación del programa mediante organizaciones feministas y de mujeres (contrapartes) que trabajan 
en las ciudades de intervención, ha garantizado el aprovechamiento de las capacidades y de la incidencia en 
los detentores de deberes para alcanzar los resultados previstos. 
 
Otro aspecto en cuanto a la eficiencia, es que tanto en la primera como en la segunda fase del Programa ha 
habido problemas relacionados con la indefinición de los roles y funciones de cada una de las oficinas 
Subregionales de UNIFEM y de la Red Mujer y Hábitat y sus entidades socias. Si bien estas dificultades, ya se 
registraban previamente éstas se acentuaron aún más en la segunda fase del Programa. Varias personas 
entrevistadas durante la evaluación confirman estas dificultades: 
 
“La responsabilidad institucional de no saber cuál es el rol de cada quien es un problema grande, las lecturas de 
las Naciones Unidas son diferentes, más amplias en términos políticos que las de una ONG o red local”50  
 
“Las líneas de coordinación del Programa así como las funciones y el rol de la Oficina Subregional UNIFEM 
Brasil y Cono Sur, La Oficina Subregional de UNIFEM México y Centroamérica y de las Oficinas de UNIFEM 
Guatemala no está definidas en relación a los recursos AECID”51  
 
“Con el Programa de Presupuesto Sensibles al Género yo manejo toda la información y me es compartida, con 
el Programa Ciudades Seguras esto no sucede. Por ejemplo, no sabía a ciencia cierta cuál era la programación, 
de cuánto se disponía de presupuesto, nunca lograba responder a las contrapartes cuando me preguntaban, 
eso afecta enormemente porque la misma contraparte te evalúa, sabe que no hay coherencia con el 
programa”52  
 
“El Programa no contaba con una coordinadora… no existía esa figura, a veces mi organización se presentaba 
como la coordinadora del programa, en Guatemala sucedía igual era parte de la indefinición de los arreglos 
institucionales para la gestión del Programa desde el principio, el programa era manejado desde el Cono Sur 
por la Red Mujer y Hábitat”53 
 
“No tenemos ningún rol como UNIFEM, no somos tramitadoras de pagos y Quito tampoco sabía nada; todo ha 
estado centralizado en Brasil, la discusión y decisiones sustantivas”54 
 
Esta situación fue puesta de manifiesto en el informe del 200855, en el cual se indicó que el desafío principal de 
un Programa regional, de esta naturaleza y envergadura, es que aborda un tema que demanda mayor diálogo y 
fluidez en la interlocución entre las diversas oficinas de UNIFEM en la región. 
 
Durante el período en que la evaluación fue realizada, UNIFEM Brasil Cono Sur, logró contratar a la persona 
encargada del Programa, asunto que tuvo atrasos administrativos considerables y que repercutió en estas 
descoordinaciones.  Sin embargo, es importante seguir atendiendo estos aspectos que inciden en la eficiencia 
general del Programa.  
 
Con los recursos Zonta, la Oficina subregional de UNIFEM México y Centroamérica previó recursos financieros 
en los gastos de funcionamiento para la contratación de personal lo cual le permite dar un acompañamiento y 
asistencia técnica in situ al Programa. UNIFEM Guatemala, ha contratado a la Coordinadora del Programa de 
Ciudades Seguras. UNIFEM El Salvador, está en proceso de selección y contratación de la respectiva 
coordinadora.  
 
En esta etapa, el Programa denotó deficiencias por atrasos en los desembolsos, falta de información en la 
asignación de recursos financieros en cada líneas estratégicas, indefinición de roles entre las diferentes oficinas 
de UNIFEM, ausencia de manuales y/o reglamentos que regulen los procedimientos de operaciones del 
Programa. 
 
 
                                                 
50 Entrevista realizada en julio 2010. 
51 Entrevista realizada Agosto 2010. 
52 Entrevista realizada Agosto 2010 
53 Entrevista realizada  Julio 2010 
54 Entrevista realizada  julio 2010.  
55 UNIFEM. Tercer informe de Avance. Octubre 2007-Septiembre 2008 
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3.5 Sostenibilidad 
 
El Programa está en una etapa intermedia y seria muy arriesgado hacer una valoración de la sostenibilidad. Sin 
embargo, el empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones es la mayor garantía de este aspecto, que en 
esta etapa del Programa está en construcción y en diferentes niveles. Tiene que ver con cada contexto, en el 
que las mujeres y sus organizaciones desarrollan su trabajo, con el nivel de conocimiento que han adquirido,  
con la capacidad y experiencia alcanzada para incidir y gestionar, con el potencial para establecer alianzas 
estratégicas con autoridades o con otras organizaciones y redes de mujeres. 
 
Para la sostenibilidad, es indispensable, el fortalecimiento de las redes de organizaciones de mujeres y 
feministas, con el objetivo de incidir frente a los gobiernos y las instancias a cargo de políticas públicas, para 
abordar demandas y temáticas vinculadas a la ciudad, la seguridad y la planificación del territorio, para la 
prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Las organizaciones y las redes son el motor que 
impulsa y asegura la sostenibilidad.   
 
La combinación del trabajo de sensibilización y capacitación de actores gubernamentales locales y nacionales, 
sobre los conceptos centrales e integradores del Programa, acerca de las violencias hacia las mujeres en los 
espacios público y privado y la del desarrollo de procesos de empoderamiento de las mujeres, para fortalecer su 
organización, el ejercicio de sus derechos políticos de participación y construcción de ciudadanía, han sido una 
estrategia exitosa para establecer y/o fortalecer la relación Estado-organizaciones de mujeres, creadas o no, en 
el marco de los procesos de descentralización y/o participación ciudadana. 
 
Los procesos de incidencia política de las organizaciones locales de mujeres han rendido frutos en términos de 
políticas públicas en Rosario y en proceso de aprobación en Bogotá; pero se deben fortalecer las alianzas entre 
las organizaciones de mujeres de base de las localidades.   
 
Es fundamental, el establecimiento de puentes entre las organizaciones de base que trabajan con el Programa 
y las redes u organizaciones feministas, a nivel de las ciudades y municipios de intervención, a fin de que se de 
continuidad a la relación, para que sigan fortaleciéndose y puedan participar unidas, en futuros procesos de 
incidencia política, de manera que cuando el Programa se vaya, continúen las relaciones entre el gobierno 
municipal-distrital y las organizaciones de mujeres. 
 
Por ejemplo, en Recife, los niveles de incidencia de las redes de mujeres en las políticas públicas, ha sido 
sustantiva.  Recientemente se creó la Secretaría de la Mujer en el Estado de Pernambuco y el Observatorio de 
la Violencia para monitorear el fenómeno e incidir en las políticas para erradicar la violencia hacia las mujeres. 
 
Otro ejemplo es que en El Salvador, la incidencia de las organizaciones de mujeres, ha logrado colocar la 
violencia contra las mujeres, como uno de los ámbitos de intervención en el proceso de conformación del 
Comité Municipal de Seguridad Ciudadana, una de las medidas, que en materia de seguridad pública 
ciudadana, está impulsando el Gobierno Central en coordinación con los Gobiernos Municipales. 
 
La capacitación y asistencia técnica al funcionariado público, debe ser una tarea permanente para darle 
sostenibilidad al Programa, con el fin de incidir en la aprobación de presupuestos que respalden 
financieramente la implementación de propuestas de políticas aprobadas y presentadas por las mismas 
mujeres. Por ejemplo, en el caso de Rosario, se articuló con el Presupuesto Participativo, para lo cual se 
capacitó a los/as consejeras del mismo, quienes toman decisiones en la selección de proyectos, logrando la 
asignación de presupuesto para concretar los mismos. 
 
Estos dos temas deben ser abordados con mayor profundidad; las opiniones del funcionariado público es que 
se debe trabajar más con los gobiernos, no solamente en procesos de sensibilización, a través de los 
seminarios internacionales, sino que se debe apoyar más, con asistencia técnica directa, para institucionalizar la 
perspectiva de género en la gestión municipal. 
 
Durante un grupo focal realizado por la misión evaluadora, opinaron que “Si se necesitaba una reunión con la 
municipalidad, la organización contraparte, se encargaba de gestionar y se hacían las Mesas Técnicas; era 
abierta la Alcaldía y la Alcaldesa; en noviembre hubo elecciones y el nuevo es cerrado; no tenemos relación con 
él.  En otras ciudades ocurre lo mismo. 
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La Red Mujer y Hábitat así como las otras organizaciones contrapartes han demostrado gran compromiso con 
el Programa y sus objetivos.  Sin embargo a nivel de autoridades no se puede afirmar lo mismo, porque hay 
gran debilidad institucional a nivel general, que no permite visualizar la sostenibilidad.  Muchas veces estos 
compromisos institucionales han sido de personas, que al dejar el cargo, se pierde todo el esfuerzo. 
 
El conocimiento de la problemática, ha sido fundamental para que las organizaciones y las autoridades 
enfrenten la violencia, desde una visión común y compartida. Establecer una relación de confianza entre las 
organizaciones y las autoridades ha sido vital para actuar de manera conjunta  y  el fortalecimiento de las redes 
donde se intercambian experiencias, conocimiento y además se generan apoyos a iniciativas ha sido vital.  
 
Cada línea estratégica de intervención, aporta al objetivo general, pero el reto es que tengan mayor 
complementariedad entre sí, es decir, no implementarse de manera aislada, sino articularse para tener un 
mayor impacto, pero fundamentalmente para generar sostenibilidad.   
 
Asimismo, la generación de un sistema regional con información necesaria y relevante, que desagregue los 
datos y visibilice realidades de la violencia urbana contra la mujer, para la toma de decisiones estratégicas y 
operativas a partir del fortalecimiento de capacidades nacionales e institucionales, es un elemento importante 
para la sostenibilidad. En este marco los Observatorios sobre la violencia hacia las mujeres son de particular 
relevancia, en tanto que producen información para los tomadores de decisiones. 
 
El Observatorio Regional: Ciudades, Violencias y Género, ya está en marcha (www.ciudadesygenero.com). Se 
propone informar sobre la evolución y diversificación de la violencia de género en las ciudades –particularmente 
la incidencia de la dimensión territorial y espacial en esta violencia- y generar análisis y propuestas de políticas 
públicas.  
 
El conjunto de conocimientos acumulados por el Programa Regional, constituye la fuente principal de 
inspiración temática del Observatorio Regional.  La primera fase del Observatorio se implementa en Bogotá, 
Rosario y Santiago y, posteriormente se espera que se incorporen otras ciudades de la región. 
 
Los resultados que se propone alcanzar el Observatorio son: 
 

• Producción y difusión de información sistematizada sobre la violencia e inseguridad de las mujeres en 
las ciudades en la dimensión territorial.  

• Vigilancia y análisis del efecto e impacto de políticas públicas y acciones específicas en la convivencia 
urbana y de género.  

• Producción de nuevos conocimientos –en seguridad y género- que contribuyan a agendas sociales y 
políticas públicas especialmente en el ámbito local.  

 
Por otro lado, los equipos de las ciudades, particularmente en el último período, han sistematizado y producido 
materiales de formación, capacitación y difusión de sus experiencias y aprendizajes.  Algunas herramientas han 
sido transferidas al Programa Global (www.endvawnow.org) (www.redmujer.org.ar). 
 
Todos estos elementos constituyen piezas importantes en la sostenibilidad del Programa, sin embargo hace 
falta colocarlos de manera articulada. 
 
Otro aspecto importante para la sostenibilidad del Programa, es la necesidad de  aprovechar de mejor manera, 
los mecanismos institucionales que existen a nivel de subregiones tales como el MERCOSUR, la Comunidad 
Andina de Naciones y el Sistema de Integración Centroamericana, SICA a través del COMMCA.   
 
Prácticamente en todas las entrevistas realizadas durante la evaluación, se puso de manifiesto este tema e 
indicaron que es necesario dar acompañamiento a estas instancias, para establecer sinergias y 
complementariedades e incidir en materia de políticas regionales, para enfrentar la violencia contra las mujeres. 
Por ejemplo  una de las entrevistas refirió que “se debe trabajar más con la Red Merco ciudades, en el área de 
género hay 27 ciudades, una de las agendas es la trata, tráfico y comercio sexual de mujeres” 56   
 

                                                 
56 Entrevistas a institución nacional julio 2010. 
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Por otro lado, la sostenibilidad también pasa por desarrollar estrategias de complementariedad y sinergia con 
otros programas de UNIFEM en toda la región latinoamericana, tales como la “Agenda Económica de las 
Mujeres”, “Presupuestos Sensibles al Género”, “Género, Raza y Etnia”.  
 
Una persona entrevista expresó que “el Programa debe visualizar una estrategia de responsabilidad compartida 
entre todos y todas las actoras de las organizaciones de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, los 
gobiernos y las entidades de cooperación nacional e internacional para generar sinergias y 
complementariedades en las intervenciones. En la implementación se busca generar mecanismos de 
construcción de capacidades, espacios de diálogo para la construcción de propuestas conjuntas entre todos los 
actores para que una vez que el financiamiento finalice, las autoridades locales y todos los actores involucrados 
se apropien de las herramientas y la metodología del Programa”57 
 
El Programa debe preparar una estrategia consensuada de salida, para garantizar la sostenibilidad. Una 
vinculación estrecha de lo nacional con lo regional es de suma importancia, así como la institucionalización de 
la estrategia del Programa en las instancias estatales que tienen una mayor responsabilidad de hacerla 
operativa. Esto con el fin de que la apropiación se refleje en la política pública y la práctica cotidiana de las 
instituciones.  
 
Por otro lado, los procesos críticos para la sostenibilidad, se expresan en la falta de voluntad política para la 
institucionalización del Programa y la asignación de recursos económicos, para implementar las  políticas 
públicas relacionadas a la temática. Se requiere consolidar acuerdos sólidos entre instituciones públicas, que 
puedan comprometerse a darle seguimiento al tema y, por otro lado diseñar estrategias de comunicación y 
sensibilización a la población latinoamericana, para que el tema se posicione gradual pero firmemente en el 
imaginario colectivo.  
 
3.6 Carácter Catalítico y/o replicable 
 
El Programa presenta características significativas y valiosas  para que sea replicado en otros lugares: 
 

• Pertinencia con una problemática generalizada entre las mujeres. 
 
• Enfoque innovador, -alineado con el mandato de UNIFEM sobre la igualdad del género, 

empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia-, basado en la experiencia de 
organizaciones feministas de América Latina, con una estrategia combinada de gestión de políticas 
públicas y empoderamiento de las mujeres, con asociaciones estratégicas con gobiernos municipales y 
con miras a la construcción de alianzas locales, nacionales y regionales; así como el desarrollo de 
capacidades, son factores catalíticos que posibilitan la replicabilidad de los conceptos y metodología del 
Programa a otras ciudades. 

 
• Posicionamiento a nivel regional que ha generado interés en los gobiernos locales y nacionales, en las 

organizaciones de la sociedad civil, de mujeres y feministas de la región y de donantes para replicar y 
ampliar el Programa en determinados países.  Por ejemplo: MDGF ha apoyado la validación de la 
propuesta del Índice de Seguridad para las mujeres en espacios urbanos desarrollados por el Programa 
en cuatro ciudades de Colombia.  El Programa ha apoyado a la Secretaría de Medellín, en la réplica del 
mismo; las organizaciones de mujeres de El Salvador han ido a otras ciudades para compartir las 
experiencias, el Programa fue presentado en México a solicitud del alcalde de la ciudad; ZONTA, 
decidió apoyar el tema de violencia en Centroamérica, financiando a Guatemala y El Salvador con el 
mismo concepto y metodología.  

 
• Contribución en la formulación y puesta en marcha del Programa Global de UNIFEM “Safe Cities Free 

of Violence Against Women and Girls”, considerado un programa insignia (flagship). 
 

• Metodologías replicables.   
 

                                                 
57Entrevista Agosto de 2010 
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• Ha acumulado suficientes elementos en términos de gestión del conocimiento para fortalecer el modelo 
de intervención replicable a nivel latinoamericano y global 

 
Lo fundamental para que el programa sea replicado con éxito en otros lugares, es la existencia de 
organizaciones y/o redes de mujeres que trabajan, impulsan e inciden en el tema de la violencia en diferentes 
niveles,  empoderamiento, ciudadanía activa, derechos humanos de las mujeres, etc. 
 
Por otro lado, es importante contar con la sistematización de las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, 
así como una biblioteca de metodologías que puedan ser aplicadas en diversos contextos. 
 
Otras condiciones importantes son:  
 

• Funcionamiento de espacios de participación democrática con interacción con el gobierno local;  
• Mecanismos gubernamentales regionales, nacionales y locales de la mujer o de género trabajando el 

tema de la no violencia contra las mujeres;  
• Compromiso de las autoridades para el tema del derecho a una vida sin violencia;  
• Articulación entre oficinas de país de UNIFEM;  
• Incorporación del tema de violencia contra las mujeres en el UNDAF de cada país 

 
El modelo del programa fue adaptado y aplicado inicialmente en tres países y luego se extendió al resto de 
países donde opera el Programa.   Por ejemplo, las “Caminatas Exploratorias” y  los videos realizados sobre el 
enfoque metodológico, fueron utilizados en varias ciudades de Francia. Así mismo, la experiencia de Argentina, 
con la Guardia Urbana Municipal de Rosario, ha generado interés en otros países de Suramérica tales como 
Colombia y Perú.   
 
Como uno de los ejemplos más importantes del carácter catalítico del Programa, se menciona la experiencia del 
Programa en Santiago en Chile, cuyas metodologías fueron transferidas al Programa Quiero Mi Barrio, 
programa emblemático del gobierno de Michelle Bachellet, mencionado anteriormente en este documento. 
 
3.7 Relaciones Institucionales  
 
La complejidad del Programa, se relaciona con los múltiples actores tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, así como del Sistema de Naciones Unidas, de UNIFEM y donantes etc. que hacen que las 
relaciones sean complejas pero enriquecedoras.  El involucramiento de múltiples actores, es un aspecto positivo 
y al mismo tiempo un gran desafío para el Programa.  
 
“en la complejidad del abordaje de una problemática que responde a una multiplicidad de causas, la estrategia 
del programa fue comprometer a una diversidad de actores de gobierno y sociedad civil a través de un proceso 
de construcción de alianzas. Los primeros como responsables del diseño e implementación de políticas 
públicas, la sociedad civil y fundamentalmente las organizaciones de mujeres como garantía de la exigibilidad 
del cumplimiento, evaluación y monitoreo de los compromisos.  El involucramiento de una diversidad de actores 
es un desafío permanente para la capacitación y transferencia de herramientas, experiencias y materiales. Sin 
embargo esta multiplicidad de actores, con tiempos y trayectorias diversas además de constituir un potencial 
para los objetivos del programa suele convertirse en un obstáculo a enfrentar”58 
 
En la primera fase, las relaciones de UNIFEM con las organizaciones implementadoras se dio través de la Red 
Mujer y Hábitat LAC.  UNIFEM establecía relaciones de Contrato por Servicios con cada instancia en función de 
los proyectos que estas entidades presentaban 
 
El vínculo de las relaciones entre UNIFEM, la Red Mujer y Hábitat y el funcionariado público a nivel nacional y 
municipal se da a través del establecimiento de Convenios de Cooperación para impulsar las líneas estratégicas 
de intervención del Programa. 
 
El Programa ha establecido una serie de relaciones institucionales con redes internacionales, descritas 
anteriormente que han permitido difundir el programa y establecer acciones conjuntas con resultados 
importantes.  Por otro lado, se están impulsando las relaciones con otras organizaciones de mujeres, por 

                                                 
58 Entrevista con organización contraparte. 
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ejemplo en El  Salvador se estableció un Convenio con la Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA) 
para fortalecer el Observatorio sobre violencia hacia la mujer y se está coordinando con Gobernación y las 
municipalidades de San Salvador y Suchitoto, igualmente se establecieron relaciones con redes de mujeres 
para incidir en el ámbito público. En Guatemala se amplió la actuación con la Municipalidad de Ciudad 
Guatemala y la Comisión de Género del Congreso de la República.  En Chile se ha ampliado la intervención a 
Talca y  Concepción. 
 
Otro caso importante, es la relación que estableció el Programa con recursos Zonta, con el UNDAF de cada 
país, asociado a las líneas estratégicas del SNU en el área de “Gobernabilidad Democrática”, las metas del 
Milenio y en los ODM, la ampliación de su interlocución con otras contrapartes y actores que están trabajando 
en el tema.   
 
Como establece la gestión por resultados, entre más cerca esté una política pública, a un efecto o impacto más 
estratégico, más se necesita de establecer alianzas con otros actores, para lograr aprobaciones 
trascendentales. 
 
Por ejemplo, el Programa planteaba trabajar con las políticas de seguridad ciudadana, y aunque se han hecho 
ciertas actividades, no se han establecidos alianzas y/o sinergias, con los programas de este tipo que el PNUD 
y otras agencias del sistema de NNUU están trabajando desde hace varios años. 
 
Específicamente en Colombia el Capítulo de Género del libro Blanco de la Política de Seguridad y Convivencia, 
es un buen instrumento de incidencia política que podría ser más difundido entre diferentes actores de la 
sociedad civil para establecer alianzas. Un entrevistado de UN Hábitat opinó… El Libro Blanco no es un 
instrumento de política pública; es un instrumento de gobernanza, de negociación. El Libro Blanco no ha 
terminado; ya consolidados los temas, la idea es poder es volver a releer; el proceso debe terminar una primera 
práctica de reflexiones a largo plazo; que haya una lectura de género a los otros temas; que transversalicen 
género en los demás Libros”. 
 
Ampliar las alianzas con otros sectores/actores, permitiría al Programa incidir más efectivamente con 
autoridades y con tomadores de decisiones. 
 
El siguiente cuadro muestra un ejemplo de estas relaciones y propuestas para mejorar. 

Tipo y alcance de las 
relaciones entre  

Respuestas a Entrevistas de 
Oficinas Subregionales de 

UNIFEM 

Respuestas a Entrevistas 
Oficinas de UNIFEM por país. 

UNIFEM con las 
organizaciones de mujeres 
socias del Programa en 
cada país 

En el último tiempo estamos 
buscando hacer un monitoreo 
más cercano a través de 
nuestras oficinas de país y no 
solo desde la oficina 
subregional, sin embargo, se 
podrían generar mecanismos 
para acompañamientos más 
cercanos, especialmente 
desde la propia oficina de país 

Hemos logrado buenos mecanismos de 
acompañamiento y seguimiento. Sin 
embargo es importante no perder de 
vista los encuentros de planificación de 
todas las organizaciones nivel regional. 
Esto ha sido estratégico para articular el 
trabajo en cada ciudad. 

UNIFEM y la Red Mujer – 
Hábitat, REPEM, CLADEM 

Igualmente, tener relaciones 
más cercanas para mejores 
coordinaciones, monitoreo, 
evaluaciones conjuntas, etc. 
 

En este aspecto sería importante tener 
mejor mecanismo de coordinación con 
la sede de UNIFEM en el Cono sur pues 
por ejemplo la dirección de REPEM 
regional está en Colombia y el convenio 
se acompaña desde el Cono Sur. 
Asimismo, no estamos al tanto del 
desarrollo de los proyectos o líneas 
temáticas con CLADEM.  

UNIFEM y la AECID: Considerando que este 
proyecto se lleva directamente 
desde el Cono Sur, nuestras 

Tenemos al donante en la misma ciudad 
de desarrollo del programa. Por esto 
hemos siempre intentado involucrar a la 
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Tipo y alcance de las 
relaciones entre  

Respuestas a Entrevistas de 
Oficinas Subregionales de 

UNIFEM 

Respuestas a Entrevistas 
Oficinas de UNIFEM por país. 

oficinas no tienen relación con 
la AECID en este tema 
 

AECID en las reuniones de planificación 
y de seguimiento así como invitarles en 
todos los eventos. Para el caso de la 
evaluación, la oficina de UNIFEM Cono 
Sur no incluyo a la AECID.  

UNIFEM y las Agencias del 
Sistema de Naciones 
Unidas 

Mejorar la información a las 
agencias sobre este programa 
a través de los grupos inter 
agenciales de género 

En este punto se ha logrado una buena 
interacción con UN HABITAT, logrando 
articular alrededor de actividades 
estratégicas. Por otro lado, sería 
interesante tener una oportunidad de 
conocer en profundidad el trabajo que el 
PNUD América Latina está adelantando 
y ver de qué forma podernos articular en 
cada ciudad. 

UNIFEM Subregión Brasil y 
Cono Sur con UNIFEM 
Subregión Andina y 
UNIFEM México 

Tener canales más directos de 
comunicación y mayor 
información sobre políticas, 
objetivos y de los temas 
estratégicos del programa 

Hemos venido mejorando la 
comunicación y articulación pero es 
importante que tengamos una mejor 
articulación con la sede de Brasilia, tal 
vez buscar la forma de reunirnos más 
periódicamente. 

Oficinas Subregionales de 
UNIFEM  y las Oficinas de 
UNIFEM en cada país 
donde se desarrolla el 
Programa: 

Hay una comunicación directa 
con las oficinas de país. 
 
 

 

Que aspectos hay que 
mejorar de la relación entre 
gobiernos municipales y 
organizaciones de 
mujeres? 

Quizás afinar los mecanismos 
de incidencia política de las 
organizaciones de mujeres 

El programa debe entrar a considerar 
las posibilidades de continuidad frente a 
cambios de gobierno y la articulación 
con la integralidad de los gobiernos y no 
sólo las áreas de género.  
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Conclusiones  
 

De índole sustantivo 
 

1. El Programa es pertinente e innovador. Responde a la realidad del incremento de las violencias contra 
las mujeres planteada por las redes feministas y a los procesos político-institucionales sobre el ejercicio 
de los derechos de las mujeres en América Latina. Es coincidente con la CEDAW, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Brasil, Belém Do 
Pará), con la 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer, de América Latina y el Caribe (Brasilia, 2010), y 
con las nuevas corrientes legislativas con normas sobre igualdad a nivel nacional.  

 
2. Los Objetivos del Programa y la relación interinstitucional con gobiernos locales, nacionales y 

mecanismos oficiales regionales, así como con organizaciones feministas en diferentes niveles, son 
pertinentes, relevantes y representan una continuidad de la estrategia institucional de cooperación de 
UNIFEM con América Latina plasmada en el Plan Estratégico Regional59 2008-2013. 
 

3. El Programa también tiene coherencia y complementariedad con los objetivos y programas de 
gobernabilidad, seguridad ciudadana y humana, planificación urbana y derechos de las mujeres de 
otras agencias del Sistema de Naciones Unidas.  Debido al propio proceso de los CCA-UNDAF, no se 
ha logrado una incidencia mayor en éstos, sin embargo, se han desarrollado colaboraciones estables 
del SNU como por ejemplo UN Hábitat. 

 
4. El Programa respondió a la estrategia inicial, incidiendo en el territorio en dos niveles: gobierno local y 

comunidad.  En algunos casos se trabajo a nivel nacional, como el caso de Chile. 
 

5. El Programa dio un salto cualitativo cruzando la línea de la Violencia Privada a la Violencia Pública, 
identificó que la violencia tiene múltiples causas y se expresa de distintas maneras e introdujo el 
enfoque de Derechos, para el abordaje de la violencia hacia las mujeres.  

 
6. El Programa logró en esta etapa, incidir en la instalación del tema en las agendas sociales y políticas de 

las ciudades donde se implementó y también en algunas agendas a nivel nacional y regional.  Este 
avance, constituye una base importante, -tomando en cuenta los difíciles contextos en que intervienen 
las organizaciones de mujeres-, para el diseño e implementación de políticas públicas, entendidas 
éstas, como procesos de mediano y largo plazo, donde intervienen una multiplicidad de actores.   

 
7. Los resultados del programa están en construcción, son coherentes con el objetivo principal y tienen 

diferentes niveles de logros, lo cual está relacionado con las particularidades de cada ciudad de 
intervención y con la multiplicidad de actores con los que se relaciona. 

 
8. Las organizaciones contrapartes del Programa, han cumplido con los convenios establecidos y han 

mostrado compromiso y creatividad en la ejecución del Programa, generando valores agregados. 
 

9. El alcance regional del programa, ha contribuido a la formulación y puesta en marcha del Programa 
Global de UNIFEM “Safe Cities Free of Violence Against Women and Girls”. Hoy en día, es considerado 
un programa insignia (flagship), catalítico e innovador a nivel regional y global, lo que es un indicador de 
que el programa es posible de replicar en otras ciudades y otros contextos. 

 
10. El programa ha enfrentado dificultades y obstáculos que se relacionan con varios factores tales como: 

falta de empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones, desconocimiento y desinformación, falta 
de voluntad política de las autoridades para ejercer cambios en este ámbito.  Aún así, el Programa ha 
logrado posicionar el tema, lo que debe considerarse un resultado esencial. 

 
11. La sostenibilidad del Programa, es un asunto fundamental que no ha sido suficientemente abordada 

entre UNIFEM y la Red Mujer y Hábitat LAC y, las otras organizaciones contrapartes.   

                                                 
59 El Programa se identifica plenamente con los principios rectores enumerados en el Plan: la identificación nacional, la programación 
basada en la demanda y el intercambio sur-sur como requisitos para la sostenibilidad. Se relaciona, así mismo, con el objetivo 
“cumplimiento de los compromisos nacionales de fomento de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en estados 
estables o débiles”, y contribuye a dar respuesta al indicador de “reducción del índice de la violencia contra la mujer 
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12. Aunque se han realizado jornadas de planificación anual, la ausencia de planificación estratégica, la 

falta de indicadores y de una línea de base del Programa, constituye una limitante para una mejor 
implementación del Programa e  identificación clara de cambios que el programa impulsa.  

 
13. La gestión del Programa presenta deficiencias, tales como falta de coordinación y articulación de las 

Oficinas de UNIFEM en todos los niveles y retrasos considerables en los desembolsos que han incidido 
en la programación de las actividades del Programa.  

 
14. Entre las contrapartes y beneficiarios, existe confusión sobre roles y funciones de las oficinas de 

UNIFEM en cada nivel (regional, sub regional, nacional).  Muchas de estas dificultades se dieron en 
parte, por la falta de coordinación del Programa durante un período considerable de tiempo, asunto que 
ha sido solucionado, durante el período en que se realizó la evaluación intermedia. 

 
15. Los estados financieros no muestran los desembolsos por líneas estratégicas, sino por año y 

organización contraparte. Esta modalidad, no permite visualizar la inversión por línea y provoca una 
distorsión en el análisis financiero, dando la impresión de que hay organizaciones que reciben mayores 
fondos que otras. 

 
16. Aunque se ha avanzado en aprobar normas, conformar mecanismos institucionales de la mujer en 

varios niveles, la transversalización de género y la aprobación de presupuestos adecuados,  sigue 
siendo un gran desafío para las organizaciones de mujeres, las instituciones del estado y los 
organismos internacionales que acompañan estos procesos.  

 
 

De índole gerencial 
 

17. El Programa no fue diseñado con un enfoque de gerencia por resultados, en consecuencia la matriz 
lógica tampoco tenía este enfoque.  No obstante, el programa ha aplicado herramientas de 
planificación, centradas en el esquema de Marco Lógico.  Además se han efectuado reuniones 
metodológicas, donde ha habido  readecuación de objetivos y resultados.  Si bien puede señalarse que 
el Programa presenta deficiencias en relación con los indicadores utilizados para el establecimiento del 
efecto e impacto en el nivel regional, esto no significa que no se hayan logrado efectos /impactos 
concretos. 

 
18. No existe un sistema de monitoreo y evaluación, que permita dar seguimiento sistemático de manera 

cuantitativa y cualitativa al Programa.   
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Recomendaciones 
 

De índole sustantivo 
 
A UNIFEM 

 
1. Es necesario diseñar una estrategia de Transición, Transferencia y Sostenibilidad del Programa en función 

de los ajustes que se efectúen del mismo. La evaluación intermedia del Programa, debe ser aprovechada 
para abordar estos temas y planificar la nueva etapa. 

 
2. El Programa debe diseñar el modelo de intervención con criterios de entrada, las estrategias de 

implementación, las metodologías de trabajo y la estrategia de salida. Al respecto, se cuenta ya con 
suficiente experiencia, lecciones aprendidas, buenas prácticas, bibliografía y metodologías que pueden ser 
insumos para el diseño de dicho modelo. Apoyar los procesos de sistematización de las experiencias 
desarrolladas en cada país y del Programa como un todo, considerando los aportes de cada organización, 
así como la sistematización de metodologías. 

 
3. Desarrollar un plan de transición de UNIFEM hacia la nueva estructura UN Women y de información y 

comunicación sobre la fusión a las contrapartes y actores involucrados del Programa.  
 
4. Las Oficinas de UNIFEM deben contribuir e incidir, en la incorporación del tema, en la formulación e 

implementación del United Nations Development Framework, UNDAF,  en los países de la región, así como 
poner a disposición de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas la experiencia, la bibliografía 
conceptual y metodológica de Ciudades Seguras, en el marco de sus programas de seguridad ciudadana, 
gobernabilidad y derechos de las mujeres a una vida sin violencia 

 
5. Impulsar mayor complementariedad entre las líneas estratégicas con el objetivo de optimizar resultados y 

fortalecer impactos. 
 
6. Estimular reflexiones profundas sobre otros temas vinculados a la violencia contra las mujeres, como el 

racismo contra las mujeres negras e indígenas, las condiciones medio ambientales de las ciudades que 
afectan a las mujeres, el papel de la cultura y los valores hegemónicos en contextos urbanos. 

 
7. La Red Mujer y Hábitat debe definir más claramente el alcance de sus procesos de incidencia política y 

fortalecimiento de capacidades de otras organizaciones y redes regionales, para poder incidir de manera 
más efectiva en la gestión integral de políticas públicas locales, nacionales y regionales, teniendo como 
centro el enfoque integrado e innovador de Ciudades Seguras, buscando las debidas complementariedades 
y apoyo de UNIFEM, como aliada estratégica histórica de las organizaciones de mujeres. 

 
8. Se considera importante y necesario ampliar los espacios e incorporar a otros actores del Estado, de las 

organizaciones de mujeres y feministas y sociedad civil, para generar más capacidades locales, nacionales 
y regionales para garantizar la transferencia y la sostenibilidad del Programa. 

 
9. Los mecanismos de institucionalidad regional (SICA, MERCOSUR y Comunidad Andina de Naciones) es un 

eje que debe ser tomado en cuenta en lo que resta del Programa, y de cara a futuras intervenciones. 
 
10. Hacer mayores esfuerzos para incidir en los planes de seguridad ciudadana a nivel nacional y local con el 

tema de prevención y erradicación de la violencia en lo local, nacional y regional.   Especialmente, tratar de 
establecer sinergias con los programas que PNUD y otras agencias de la ONU ejecutan en los países de 
intervención. 

 
De índole gerencial  
 
11. Es necesario realizar planificación estratégica, readecuación del marco lógico, establecimiento de una línea 

de base y un sistema de monitoreo y evaluación. (La Oficina Subregional de UNIFEM México, 
Centroamérica y el Caribe diseñó un matriz de planificación con enfoque de gestión por resultados, como 
producto de un taller de planificación desarrollado con las contrapartes de Guatemala y El Salvador para el 
financiamiento de Zonta;, esta experiencia podía ser retomada). 
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Para avanzar en este ámbito se recomienda un ejercicio de sistematización de los principales resultados de 
cada componente, basados en los beneficios identificados por las contrapartes y las redes de mujeres, 
utilizando una línea de base previamente consensuada, para poner en marcha posteriormente la  
planificación estratégica, que faculte ajustar cada componente del programa en un marco lógico que 
permita: (1) verificar si la suma de los componentes planificados o las actividades son suficientes para 
producir cada resultado esperado, para lograr un reajuste en la línea de acción propuesta 2) describir 
explícitamente las hipótesis de planificación, ya que si revisamos los compromisos de todos los actores, 
ayuda a reformular la agenda de la incidencia 3) minimizar el riesgo (¿asumimos demasiado?) 4) 
determinar los indicadores de monitoreo y las preguntas estratégicas de la evaluación:¿qué queremos 
evaluar?  
 

12. La Oficina Subregional de UNIFEM Brasil y Cono Sur, así como las entidades socias de la Red Mujer y 
Hábitat involucradas en el Programa deben fortalecer sus capacidades en el manejo conceptual y 
metodológico de la gestión por resultados. 

 
13. Es necesario que los roles de las oficinas de UNIFEM sean delineados mas claramente, para evitar 

confusiones en las contrapartes y beneficiarios, así como es necesario que entre oficinas establezcan una 
articulación mas eficiente y efectiva.   

 
14. Es necesario, la creación de manuales de procedimientos u operativos, como instrumentos que apoyen la 

gestión del Programa.  
 
15. Para un seguimiento más eficiente de la ejecución del Programa, se recomienda por ejemplo, elaborar una 

matriz de ejecución física, donde se vacíen objetivos, resultados, actividades, periodos y porcentajes de 
ejecución. Esta metodología permite también comparar la inversión de los recursos versus el porcentaje de 
implementación del programa. 

 
16. El desembolso de los fondos para la ejecución de los proyectos deben agilizarse,  para no provocar retrasos 

en el cumplimiento de las actividades programadas por e Programa. Es recomendable valorar, una especie 
de descentralización técnica, administrativa y financiera del Programa transfiriendo mayores competencias 
a las oficinas de UNIFEM en cada país, de cara a lo que será en el futuro la entidad UN Women. 

 
17. Considerando que UNIFEM está en transición se recomienda para esta fase, valorar el establecimiento de  

acuerdos con el PNUD para la gestión administrativa financiera del Programa en los países donde está 
trabajando para garantizar la agilidad de los desembolsos a las organizaciones implementadoras. 

 
18. Para asuntos financieros, es necesario que los informes establezcan los desembolsos por líneas 

estratégicas, con el fin de visibilizar la eficiencia de los recursos y transparentar la distribución de los 
mismos entre las organizaciones contrapartes que implementan cada línea.  

 
AECID 
 
19. Establecer mayor comunicación y relación con el Programa UNIFEM y sus contrapartes no sólo a nivel 

central sino también en los países y/o ciudades de intervención con el fin dar seguimiento cercano y 
potenciales apoyos donde se requiera. 

 
20. Establecer sinergias y complementariedades con otros programas financiados por la AECID en la región y 

establecer acuerdos de cooperación. 
 
RED MUJER Y HABITAT  
 
21. Se recomienda la elaboración de un Mapa de Actores a nivel regional para identificar las estrategias para 

cada uno de los grupos.  
 
22. Es recomendable la sistematización de los datos de todas las investigaciones llevadas a cabo en los países 

de implementación del Programa, desde el año de inicio del mismo, sobre la violencia contra las mujeres en 
el espacio público y privado, así como de las encuestas e investigaciones realizadas, sobre las 
percepciones de miedo e inseguridad identificadas por las mujeres, a fin de contar con información con la 
que construir ciertos indicadores que podrían ser parte de la línea de base de la matriz revisada y poder 
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acercarnos a medir  los efectos e impactos de las intervenciones al final de la implementación del 
Programa. 

 
23. Igualmente, es necesario sistematizar las buenas prácticas y los procesos de incidencia, con el objetivo de 

contar con pautas y guías para la replicabilidad del Programa en otros barrios y ciudades de los países 
actuales de implementación y de otros países dentro del Programa Global 

 
24. Continuar fortaleciendo los observatorios locales, nacionales y regionales, para la producción de 

información relacionada y socializar los principales resultados a los tomadores de decisiones, 
organizaciones de mujeres y de la sociedad civil para incidir en materia de políticas publicas. 

 
25. Para optimizar la información, es importante realizar alianzas estratégicas (permanentes) con medios de 

comunicación a nivel nacional y local. 
 
26. Es importante crear una estrategia regional de generación de conocimientos que: a) permita identificar una 

red u estructura regional que de seguimiento al proceso una vez que el programa haya finalizado b) definir 
un plan estratégico y c) sistematización de buenas prácticas, socialización y articulación de las mismas en 
el ámbito regional. 

 
27. La Red y demás organizaciones contrapartes deben mejorar la elaboración de los informes, especialmente 

para visibilizar de mejor manera los resultados y productos. 


