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Introducci&oacute;n: antecedentes y objetivos
de la evaluaci&oacute;n
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os se ha realizado un importante esfuerzo para mejorar la calidad de la cooperaci&oacute;n
andaluza con el objetivo de aumentar su eficacia, otorgando un papel fundamental a la evaluaci&oacute;n como
elemento clave en el ciclo de la pol&iacute;tica de cooperaci&oacute;n para el desarrollo. As&iacute; se recoge expl&iacute;citamente
en el Plan Andaluz de Cooperaci&oacute;n para el Desarrollo 2008-2011 (PACODE), donde la evaluaci&oacute;n se
concibe como herramienta al servicio de la mejora de la planificaci&oacute;n y de la gesti&oacute;n, para conocer el
funcionamiento, los resultados y efectos de las intervenciones y l&iacute;neas de actuaci&oacute;n propuestas, al tiempo
que facilita la rendici&oacute;n de cuentas de lo realizado y la transparencia en la gesti&oacute;n de los recursos.
El Plan Anual de Evaluaci&oacute;n de 2010 incluy&oacute; la evaluaci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza Per&uacute; dado el
volumen de recursos invertido en el pa&iacute;s y la importante presencia en terreno de agentes andaluces de
cooperaci&oacute;n. La evaluaci&oacute;n abarca el periodo 2006-2010 y todo el territorio de Per&uacute;, aunque el trabajo de
campo se ha centrado en las zonas m&aacute;s significativas. Su objetivo general es orientar la estrategia futura
de la cooperaci&oacute;n andaluza en este pa&iacute;s y extraer lecciones que puedan ser replicables en otros
contextos. Para alcanzar este objetivo general se han definido los siguientes objetivos espec&iacute;ficos:
Objetivo Espec&iacute;fico 1. Analizar la evoluci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;, prestando
atenci&oacute;n al presupuesto y n&uacute;mero de intervenciones, l&iacute;neas prioritarias, Departamentos preferentes y
agentes de cooperaci&oacute;n.
Objetivo Espec&iacute;fico 2. Conocer los principales resultados obtenidos para orientar futuras acciones
en el marco de una gesti&oacute;n para resultados que quedar&aacute; recogida en el Programa Operativo para
Per&uacute;.
Objetivo Espec&iacute;fico 3. Analizar el cumplimiento de los Criterios de Calidad definidos para la
cooperaci&oacute;n andaluza en el PACODE (recogidos en el Anexo 1).
Se trata de una evaluaci&oacute;n estrat&eacute;gica que informa de la validez de la estrategia global de la actuaci&oacute;n de
la cooperaci&oacute;n andaluza en el pa&iacute;s, sin que ello suponga la agregaci&oacute;n de las evaluaciones de las
intervenciones concretas financiadas en el pa&iacute;s.
Es una evaluaci&oacute;n participativa, en la que han estado implicados los principales actores involucrados en
la gesti&oacute;n y ejecuci&oacute;n de las intervenciones, y formativa, pues permite conocer el camino recorrido hasta
ahora y orientar la estrategia a seguir a partir de las lecciones aprendidas.
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Descripci&oacute;n del objeto de evaluaci&oacute;n y
su contexto
2.1. Objeto de la evaluaci&oacute;n
En el periodo objeto de evaluaci&oacute;n (2006-2010) se han llevado a cabo 132 intervenciones que han
contado con una financiaci&oacute;n de 30.839.630,48 euros, cuya distribuci&oacute;n anual se recoge en el gr&aacute;fico 1:
Gr&aacute;fico 1. N&ordm; de proyectos y financiaci&oacute;n por a&ntilde;os
9.765.055,69 €
42
6.701.398,83 €
5.663.216,05 €
4.863.745,86 €
3.846.214,05 €
26
23
18
2006
23
2007
2008
2009
2010
Fuente: AACID
Estos proyectos han sido (o estaban siendo llevados a cabo) por 43 agentes: 34 ONGD, 3 universidades,
1 organizaci&oacute;n sindical, 2 organizaciones empresariales, 1 organismo de car&aacute;cter local, 1 organizaci&oacute;n
multilateral internacional y 1 centro directivo de la Junta Andaluc&iacute;a. (Ver Anexo 2).
En noviembre de 2011 hab&iacute;an finalizado 97 intervenciones y 35 estaban en ejecuci&oacute;n. De las 132, 78 han
de presentar una evaluaci&oacute;n final externa seg&uacute;n la normativa que regula la subvenci&oacute;n concedida para su
ejecuci&oacute;n. Para la realizaci&oacute;n de esta evaluaci&oacute;n se han analizado las 31 disponibles, que han
proporcionado informaci&oacute;n adicional sobre el cumplimiento de los objetivos y resultados de los proyectos.
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2.2. Contexto de la evaluaci&oacute;n
Per&uacute; se encuentra situado en el extremo occidental de Am&eacute;rica del Sur. Con una extensi&oacute;n de
1.285.215,60 km&sup2; representa el 0,87% de la superficie del planeta. Limita al este con el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico,
al norte con Ecuador y Colombia, al oeste con Brasil y al suroeste con Bolivia y Chile. Se divide
orogr&aacute;ficamente en tres regiones: la Costa (que ocupa un 10,6% del total), la Andina o Sierra (31,5%) y la
Amaz&oacute;nica o Selva (57,9%). Es uno de los pa&iacute;ses con mayor riqueza biol&oacute;gica del mundo; de ah&iacute; la
importancia de las actividades destinadas a poner en valor el medio ambiente, muchas de ellas
promovidas por agentes de la cooperaci&oacute;n andaluza.
Con un &Iacute;ndice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,725 en 20111 se sit&uacute;a, seg&uacute;n Naciones Unidas, en el
puesto 80 de la lista de 187 pa&iacute;ses para los que existen datos comparables. El coeficiente de GINI de
desigualdad de ingresos en 2009 fue 0,482. El pa&iacute;s ha tenido un crecimiento econ&oacute;mico sostenido en los
&uacute;ltimos 5 a&ntilde;os en torno al 7% anual, incluyendo 2009, a&ntilde;o en el que el PIB s&oacute;lo creci&oacute; el 0,9, eso s&iacute; con
una r&aacute;pida recuperaci&oacute;n en 2010 a ritmos de crecimiento del 8,8%. Este crecimiento es muy superior a la
media mundial para el mismo periodo (2,3%) y a la del conjunto de pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina y el Caribe
(4,1%). Sin embargo, la pobreza y las desigualdades sociales siguen siendo problemas importantes en el
pa&iacute;s, especialmente graves en zonas rurales y en poblaciones ind&iacute;genas, que constituyen &aacute;mbitos de
actuaci&oacute;n preferente de la cooperaci&oacute;n andaluza.
Seg&uacute;n el Censo de 20073, Per&uacute; tiene 27,4 millones de habitantes, de los que el 49,7% (13,6 millones)
son hombres y el 50,3% (13,8 millones) mujeres. El 72% de la poblaci&oacute;n vive en zonas urbanas,
mayormente en las ciudades costeras. En el Departamento de Lima reside casi el 31% de la poblaci&oacute;n
del pa&iacute;s, seguido muy de lejos por los Departamentos litorales de La Libertad y Piura (con porcentajes
pr&oacute;ximos al 6%). El resto de Departamentos presenta porcentajes inferiores al 6% (Tabla 1 y Mapa 1).
La estructura de la poblaci&oacute;n por edades es la siguiente: entre los 0 y 14 a&ntilde;os se encuentra el 30,5% de
la poblaci&oacute;n, entre los 15 y 64 a&ntilde;os el 63,1%, y el 6,4% son mayores de 65. Se trata, por tanto, de una
poblaci&oacute;n joven.
Posee una alta diversidad cultural y etnolingu&iacute;stica. Seg&uacute;n el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
Andinos, Amaz&oacute;nicos y Afroperuano (INDEPA), Per&uacute; cuenta con la presencia de 77 grupos &eacute;tnicos que
agrupan 68 lenguas. A pesar del d&eacute;ficit de datos estad&iacute;sticos sobre los grupos &eacute;tnicos, lo que supone un
obst&aacute;culo para llevar a cabo iniciativas de desarrollo econ&oacute;mico y reducci&oacute;n de la pobreza, el INDEPA
estima que la poblaci&oacute;n ind&iacute;gena asciende a 4,1 millones. La mayor parte de las comunidades ind&iacute;genas
se ubican en los Departamentos m&aacute;s pobres del pa&iacute;s y tienen problemas de acceso a los servicios
sociales b&aacute;sicos.
1PNUD
(2011).
Idem. El valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad y el valor 0 representa igualdad absoluta.
3 Instituto Nacional de Estad&iacute;stica e Inform&aacute;tica (INEI) (2007).
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Mapa 1.
Tabla 1.Poblaci&oacute;n censada en los
Departamentos de Per&uacute;, 2007
Departamento
Amazonas
&Aacute;ncash
Poblaci&oacute;n
censada 2007
Porcentaje
sobre el total
375.993
1,37
1.063.459
3,88
Apur&iacute;mac
404.190
1,47
Arequipa
1.152.303
4,20
Ayacucho
612.489
2,23
Cajamarca
1.387.809
5,06
Callao
876.877
3,20
Cusco
1.171.403
4,27
Huancavelica
454.797
1,66
Hu&aacute;nuco
762.223
2,78
Ica
711.932
2,60
Jun&iacute;n
1.225.474
4,47
La Libertad
1.617.050
5,90
Lambayeque
1.112.868
4,06
Lima
8.445.211
30,81
Loreto
891.732
3,25
Madre de Dios
109.555
0,40
Moquegua
161.533
0,59
Pasco
280.449
1,02
Piura
1.676.315
6,12
Puno
1.268.441
4,63
728.808
2,66
San Mart&iacute;n
Tacna
288.781
1,05
Tumbes
200.306
0,73
Ucayali
432.159
1,58
TOTAL
27.412.157
100
Distribuci&oacute;n por Departamentos de
la poblaci&oacute;n (%)
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de datos procedentes del INEI de Per&uacute;
Respecto a la situaci&oacute;n pol&iacute;tica e institucional, Per&uacute; tiene una Constituci&oacute;n vigente desde el 1 de enero de
1994 que define a la Rep&uacute;blica del Per&uacute; como democr&aacute;tica, social, independiente y soberana y al Estado
como indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza seg&uacute;n el
principio de la separaci&oacute;n de poderes. La divisi&oacute;n pol&iacute;tica y administrativa reconoce tres tipos de unidades
administrativas: regiones o departamentos, provincias y distritos.
Las elecciones presidenciales y parlamentarias son cada 5 a&ntilde;os. A las elecciones celebradas el 10 de
abril de 2011 se presentaron 10 candidatos, entre los que se encontraban 2 mujeres. Ninguno logr&oacute;
mayor&iacute;a absoluta por lo que se celebr&oacute; una segunda vuelta el 5 de junio con dos candidatos: Ollanta
Humala (Gana Per&uacute;) y Keiko Fujimori (Fuerza 2011), en la que gan&oacute; Ollanta Humala, con el 51,49% de
los votos v&aacute;lidos.
Este Gobierno tiene entre sus prioridades la de avanzar en el proceso de descentralizaci&oacute;n iniciado en
2001, cuyo objetivo es superar el centralismo hist&oacute;rico del Estado peruano mediante la transferencia de
competencias y recursos para generar un modelo de desarrollo territorial que cree condiciones
apropiadas para la competitividad y equidad en cada uno de los niveles de gobierno: Central, Regional y
Local.
En este &aacute;mbito, el Consorcio de Investigaci&oacute;n Econ&oacute;mica y Social (CIES) se&ntilde;ala como avances la
definici&oacute;n de los principios y del marco legal general de la descentralizaci&oacute;n; la elecci&oacute;n de las
autoridades pol&iacute;ticas regionales; y la introducci&oacute;n de mecanismos y procesos participativos para la
elaboraci&oacute;n de los presupuestos y los planes de desarrollo de los gobiernos regionales y locales. Ahora
bien, la Secretar&iacute;a de Descentralizaci&oacute;n de la Presidencia del Consejo de Ministros se&ntilde;ala la existencia
de algunas dificultades en el proceso de descentralizaci&oacute;n, como los problemas de demarcaci&oacute;n territorial
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entre regiones o departamentos, provincias y distritos; la deficiente articulaci&oacute;n entre los diferentes
niveles de gobierno y los escasos mecanismos de coordinaci&oacute;n intergubernamental; la escasa formaci&oacute;n
de autoridades pol&iacute;ticas y personal de la Administraci&oacute;n para definir adecuadas pol&iacute;ticas de desarrollo
local y regional; las limitadas capacidades de formulaci&oacute;n y gesti&oacute;n de proyectos de desarrollo,
especialmente en las municipalidades que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Inversi&oacute;n
P&uacute;blica (SNIP); y la ausencia de pol&iacute;ticas de inclusi&oacute;n social para la juventud, la mujer y las poblaciones
ind&iacute;genas.
As&iacute; mismo, el sistema electoral peruano se enfrenta a nuevos desaf&iacute;os: la institucionalizaci&oacute;n de los
partidos, puesto que su volatilidad tiene como consecuencia que la pol&iacute;tica, en ocasiones, est&eacute; marcada
por cierto personalismo y desideologizaci&oacute;n; y la participaci&oacute;n pol&iacute;tica de las mujeres, comunidades
nativas y j&oacute;venes en los cargos de elecci&oacute;n popular mediante el sistema de cuotas.
Seg&uacute;n el Bar&oacute;metro Global de la Corrupci&oacute;n 20104, la poblaci&oacute;n considera que los niveles de corrupci&oacute;n
son muy elevados. De hecho, en una escala de 1 a 5, donde 1 significa que la instituci&oacute;n no es nada
corrupta y 5 que es extremadamente corrupta, los promedios obtenidos por cada instituci&oacute;n son los
siguientes: Poder Judicial (4,4), Congreso (4,3), Partidos pol&iacute;ticos (4,2), Funcionarios y empleados
p&uacute;blicos (4,0), Sector Privado (2,9), Medios de comunicaci&oacute;n (2,9).
La econom&iacute;a peruana est&aacute; basada principalmente en los sectores de la agricultura, miner&iacute;a e
hidrocarburos y se ha situado entre las de mejor desempe&ntilde;o de Am&eacute;rica Latina, con tasas de crecimiento
del PIB superiores al 7% anual. La inflaci&oacute;n se mantuvo baja, la moneda nacional, el sol, se fortaleci&oacute;
frente al d&oacute;lar y la balanza comercial se mantuvo positiva. Adem&aacute;s, seg&uacute;n el Banco Interamericano de
Desarrollo, Per&uacute; seguir&aacute; el proceso de expansi&oacute;n econ&oacute;mica iniciado en 2006. Este buen desempe&ntilde;o
econ&oacute;mico de Per&uacute; de los &uacute;ltimos a&ntilde;os ha hecho que pase a ser un pa&iacute;s de renta media alta en funci&oacute;n
de los datos macroecon&oacute;micos. No obstante, este dinamismo de la econom&iacute;a formal convive con altos
niveles de pobreza, precariedad del empleo y exclusi&oacute;n econ&oacute;mica, social y pol&iacute;tica. La pobreza, aunque
se ha reducido desde el 54,8% en 2001 hasta el 31,3% en 2010, afecta de manera especial a la regi&oacute;n
Andina (un 49,1% de tasa de pobreza) y a la Amaz&oacute;nica (un 37%)5.
La caracter&iacute;stica fundamental de las &aacute;reas rurales es la exclusi&oacute;n y la pobreza: un 78,4% de la poblaci&oacute;n
es pobre y un 51,3% sufre pobreza extrema. La proporci&oacute;n de necesidades b&aacute;sicas insatisfechas es del
60,9%6. Ello supone que la marginaci&oacute;n es cada vez m&aacute;s acentuada en la poblaci&oacute;n rural de la Sierra y la
Selva, sobre todo la de ra&iacute;ces ind&iacute;genas, encontr&aacute;ndose las mujeres en situaciones m&aacute;s desfavorecidas.
De hecho, a pesar de los avances en algunos indicadores sociales, estos siguen siendo preocupantes.
Por ejemplo, la tasa de informalidad en el empleo es muy elevada (una de las m&aacute;s altas en Am&eacute;rica
Latina y el Caribe); existen importantes diferencias de salud y nutrici&oacute;n entre Lima y el resto de los
Departamentos; la cobertura y acceso a los servicios de salud es muy desigual seg&uacute;n se resida en el
&aacute;mbito urbano o rural (un 85% de la poblaci&oacute;n usa instalaciones mejoradas de saneamiento en el &aacute;rea
urbana frente a un 36% que lo hace en el &aacute;mbito rural) y persisten desigualdades en los niveles
educativos entre mujeres y hombres, y entre los &aacute;mbitos rurales y urbanos (INEI).
La miner&iacute;a es una importante fuente de conflicto social en el pa&iacute;s. En 2010 se registraron 362 conflictos
sociales7, en su mayor&iacute;a de tipo socioambiental entre empresas mineras y comunidades ind&iacute;genas. El
88% de estos conflictos se localiza en zonas de extrema pobreza. No obstante, existen algunos avances,
como la aprobaci&oacute;n por unanimidad por el Congreso Peruano en agosto de 2010 de la Ley de derecho a
la consulta previa a los pueblos ind&iacute;genas u originarios cuando se trate de poner en marcha medidas
Transparency International (2010). El Bar&oacute;metro Global de la Corrupci&oacute;n es una encuesta realizada de forma anual que mide la opini&oacute;n
de la poblaci&oacute;n sobre la corrupci&oacute;n y las expectativas con respecto a los niveles de corrupci&oacute;n futuros en Am&eacute;rica Latina.
5 INE (2010).
6 INEI, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) (2008).
7 Defensor&iacute;a del Pueblo (2010).
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legislativas, administrativas, planes, programas o proyectos de desarrollo nacional que afecten a sus
derechos colectivos, sea sobre su existencia f&iacute;sica, identidad cultural y calidad de vida, y otorga m&aacute;s voz
a los derechos de los pueblos ind&iacute;genas frente al desarrollo de proyectos mineros y energ&eacute;ticos. Pero no
es vinculante, de ah&iacute; que persistan los conflictos socio-ambientales, como los producidos en diciembre de
2011 cuando se declar&oacute; el estado de emergencia en la provincia de Cajamarca, en el norte del pa&iacute;s,
como consecuencia de las protestas por un conflicto minero.
En definitiva, se puede afirmar que Per&uacute; tiene problemas de pobreza y desigualdades sociales, con
especial incidencia en las zonas rurales, en la poblaci&oacute;n ind&iacute;gena y en las mujeres, que pueden reducir
considerablemente las perspectivas de desarrollo econ&oacute;mico y perjudicar la gobernabilidad del pa&iacute;s. De
ah&iacute; la importancia de la cooperaci&oacute;n andaluza y de una evaluaci&oacute;n que permita conocer los &eacute;xitos y
aspectos a mejorar.
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Metodolog&iacute;a empleada en la evaluaci&oacute;n
3.1. Metodolog&iacute;a y t&eacute;cnicas aplicadas
La evaluaci&oacute;n estrat&eacute;gica de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha caracterizado, desde el punto de
vista metodol&oacute;gico, por propiciar un enfoque participativo con respecto a los agentes y por seguir una
perspectiva integral en cuanto a su estrategia de an&aacute;lisis.
Los actores que han participado en la evaluaci&oacute;n son los siguientes:
-
Los agentes de la cooperaci&oacute;n beneficiarios de las subvenciones de la AACID para la realizaci&oacute;n
de los proyectos de cooperaci&oacute;n en Per&uacute; desde el a&ntilde;o 2006 hasta 2010.
-
Los socios locales implicados en dichos proyectos, es decir, las contrapartes.
-
La AACID, principalmente la Unidad Geogr&aacute;fica de Iberoam&eacute;rica y la Unidad de Planificaci&oacute;n y
Evaluaci&oacute;n.
-
Otras instituciones, como la Oficina T&eacute;cnica de Cooperaci&oacute;n (OTC) de la AECID en Per&uacute; y la
Agencia Peruana de Cooperaci&oacute;n internacional (APCI), con las que se han tratado aspectos
relevantes de la evaluaci&oacute;n estrat&eacute;gica, como el valor a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza y el
papel de los Gobiernos Locales, Regionales y Universidades peruanas en el desarrollo
socioecon&oacute;mico del pa&iacute;s.
La evaluaci&oacute;n ha utilizado diversas fuentes de informaci&oacute;n y t&eacute;cnicas evaluativas, tanto cuantitativas
como cualitativas. Se ha analizado la documentaci&oacute;n existente sobre los proyectos, se ha realizado una
encuesta on-line a informantes clave y se han analizado los indicadores estad&iacute;sticos sobre la realidad
peruana. Desde el lado cualitativo, se han efectuado numerosas entrevistas y se ha realizado un trabajo
de campo visitando un buen n&uacute;mero de proyectos, conviviendo con las ONGD, contrapartes y personas
destinatarias de los proyectos de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;. Igualmente, se han empleado
t&eacute;cnicas participativas para la recogida de informaci&oacute;n, como el taller celebrado en Huancavelica.
A continuaci&oacute;n se exponen con mayor detalle las t&eacute;cnicas, fuentes de informaci&oacute;n y actividades
realizadas.
Tratamiento y explotaci&oacute;n de la informaci&oacute;n cuantitativa para conocer la evoluci&oacute;n de las
grandes cifras de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
Se han analizado los proyectos de cooperaci&oacute;n financiados por la Junta de Andaluc&iacute;a en Per&uacute; en el
periodo 2006-2010 a partir de la informaci&oacute;n suministrada por la AACID: Memorias e Informes Anuales,
informes t&eacute;cnicos finales de los proyectos terminados, informes de seguimiento intermedio de los que
estaban en curso, documentos de formulaci&oacute;n para los que estaban comenzando y las evaluaciones
externas de aquellos que, seg&uacute;n la normativa reguladora de la subvenci&oacute;n otorgada por la AACID,
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estaban obligados a presentar8. Tambi&eacute;n se consultaron las p&aacute;ginas web de las entidades promotoras de
los proyectos9.
El an&aacute;lisis de los datos ha permitido conocer, entre otros aspectos, el presupuesto ejecutado por a&ntilde;os, su
importancia respecto a la cooperaci&oacute;n en Am&eacute;rica Latina, los agentes de cooperaci&oacute;n y los sectores de
actuaci&oacute;n de mayor importancia y el n&uacute;mero de intervenciones por Departamentos, compar&aacute;ndolos con
aquellos prioritarios seg&uacute;n la Agencia Peruana de Cooperaci&oacute;n Internacional (APCI).
An&aacute;lisis del contexto socio econ&oacute;mico e institucional de Per&uacute; y de sus prioridades de
desarrollo
Se han sintetizado los principales indicadores y conclusiones m&aacute;s relevantes de los an&aacute;lisis que sobre el
pa&iacute;s han realizado otros actores con objeto de poner de relieve los principales problemas que enfrenta
Per&uacute; y sus prioridades de desarrollo, que, en principio, deben ser un reflejo de las directrices b&aacute;sicas a
seguir por la cooperaci&oacute;n internacional.
An&aacute;lisis de las evaluaciones externas de proyectos individuales
Se han analizado los informes de evaluaci&oacute;n externa de los 31 proyectos finalizados para los que se
contaba con dichos documentos (ver Anexo 3). Estos informes tienen un car&aacute;cter externo e
independiente, por lo que su informaci&oacute;n y valoraciones ofrecen, presumiblemente, veracidad y
objetividad con respecto al desarrollo de las intervenciones y sus resultados, habiendo constituido las
recomendaciones propuestas por los equipos de evaluaci&oacute;n externos una valiosa fuente de informaci&oacute;n.
Encuesta on-line
Se dise&ntilde;&oacute; e implement&oacute; una encuesta on-line que conten&iacute;a dos tipos de cuestionarios: el primero dirigido
a las 34 ONGD andaluzas que han ejecutado proyectos de cooperaci&oacute;n financiados por la Junta de
Andaluc&iacute;a entre 2006 y 2010 en Per&uacute;. Este cuestionario fue aplicado entre finales de julio y octubre de
2011 y fue cumplimentado por 22 entidades (el 65% de las entidades a encuestar) que hab&iacute;an promovido
el 80% de los proyectos.
El cuestionario contemplaba tres aspectos sobre los que se formulaban diferentes preguntas:
Valoraci&oacute;n de los criterios de calidad de la cooperaci&oacute;n andaluza.
Valoraci&oacute;n de los resultados y objetivos alcanzados.
Propuestas de futuro.
Se solicit&oacute; a estas ONGD informaci&oacute;n de contacto de los socios locales, contrapartes, en Per&uacute; con las
que hab&iacute;an colaborado en la ejecuci&oacute;n de los proyectos financiados por la Junta de Andaluc&iacute;a, al objeto
La Orden de Bases reguladora de las subvenciones a ONGD para realizar proyectos de cooperaci&oacute;n para el desarrollo
de 2006 y su convocatoria para 2007, y la Orden de Bases de 2008 y su convocatoria para 2009, as&iacute; como la Orden de
Bases de 2010, establecen la obligatoriedad de presentar una evaluaci&oacute;n final externa cuando el presupuesto validado de
la intervenci&oacute;n supere los 250.000 euros.
8
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Se ha elaborado una base de datos que contiene, entre otros, los siguientes elementos de inter&eacute;s: denominaci&oacute;n del
proyecto, entidad promotora, subvenci&oacute;n concedida, fechas de ejecuci&oacute;n, c&oacute;digo CRS (Credit Report System) del CAD,
objetivos y sectores de actuaci&oacute;n del PACODE a los que se adscribe el proyecto, localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica, entidades
participantes y otros indicadores.
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de contar tambi&eacute;n con su opini&oacute;n. As&iacute; se obtuvieron los correos electr&oacute;nicos de personal t&eacute;cnico y
directivo de 32 contrapartes. De estos, 8 no resultaron v&aacute;lidos.
El segundo cuestionario, dirigido a 24 contrapartes, fue aplicado entre finales de octubre y finales de
noviembre de 2011 y respondido por 14 entidades (el 58% de las contrapartes a las que se hab&iacute;a
mandado el cuestionario) y que han participado en el 30% de los proyectos ejecutados. Este cuestionario,
que conten&iacute;a preguntas comunes al dirigido a las ONGD andaluzas y otras espec&iacute;ficas sobre el grado de
conocimiento de la cooperaci&oacute;n andaluza y sobre la valoraci&oacute;n de sus relaciones con las ONGD
andaluzas, ten&iacute;a los siguientes bloques:
Grado de conocimiento y familiarizaci&oacute;n con la cooperaci&oacute;n andaluza.
Valoraci&oacute;n de los criterios de calidad de la cooperaci&oacute;n andaluza.
Grado de satisfacci&oacute;n con las ONGD andaluzas.
Valoraci&oacute;n de los resultados, objetivos alcanzados y propuestas de futuro.
En ambos casos se comunic&oacute; a los participantes que la encuesta tendr&iacute;a un car&aacute;cter confidencial,
garantiz&aacute;ndose, en el tratamiento de la informaci&oacute;n, el anonimato quienes respondieran. Los modelos de
cuestionarios se encuentran en el Anexo 4.
Entrevistas en profundidad y visitas a terreno
La evaluaci&oacute;n contemplaba en su dise&ntilde;o la necesidad de contar con informaci&oacute;n cualitativa que
complementara y enriqueciera los datos que pod&iacute;an obtenerse de la documentaci&oacute;n disponible. Para ello
se planificaron la realizaci&oacute;n de entrevistas y la observaci&oacute;n de campo como t&eacute;cnicas de investigaci&oacute;n.
En Andaluc&iacute;a se han realizado entrevistas con responsables de 8 entidades promotoras de proyectos de
cooperaci&oacute;n financiados por la AACID en Per&uacute; (entre ellas las 7 que m&aacute;s proyectos han llevado a cabo).
Entre los d&iacute;as 31 de agosto y 18 de septiembre de 2011 se realiz&oacute; el trabajo de campo. Se visitaron 13
proyectos (5 m&aacute;s de los considerados inicialmente como estudios de caso). En la selecci&oacute;n de los
proyectos a visitar se siguieron dos criterios destinados a garantizar su representatividad dentro del
conjunto de intervenciones llevadas a cabo:
1. Representatividad geogr&aacute;fica:
Proyectos localizados en las zonas a las que la cooperaci&oacute;n andaluza ha concedido mayor
importancia cuantitativa (n&ordm; y presupuesto de intervenciones financiadas)
Proyectos localizados en Departamentos considerados prioritarios para la cooperaci&oacute;n no
reembolsable por el Gobierno Peruano.
2. Representatividad institucional:
Proyectos impulsados por las entidades que m&aacute;s proyectos de cooperaci&oacute;n financiados por
la Junta de Andaluc&iacute;a han ejecutado durante el per&iacute;odo objeto de evaluaci&oacute;n.
Proyectos que han contado con la participaci&oacute;n de las contrapartes m&aacute;s significativas desde
el punto de vista del n&uacute;mero de intervenciones de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; en que
han colaborado.
Se seleccionaron los 8 proyectos m&aacute;s representativos, aunque dada la proximidad f&iacute;sica se pudieron
visitar otros 5 no contemplados inicialmente que, sin duda, enriquecieron el trabajo de campo (Tabla 2).
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Tabla 2.Proyectos visitados
Proyectos visitados incluidos en la propuesta inicial
N&ordm; Expediente
AACID
T&iacute;tulo
Localizaci&oacute;n
Entidad beneficiaria
de la subvenci&oacute;n
Contraparte
134/08
Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la
disminuci&oacute;n de las conductas de riesgo social en el
distrito de San Mart&iacute;n de Porres
Lima
FUNDACI&Oacute;N DE
AYUDA CONTRA LA
DROGADICCI&Oacute;N
CEPESJU
026/08
Desarrollo de las habilidades productivas y mejora
de la competitividad de las mujeres de escasos
recursos de Ca&ntilde;ete
Ca&ntilde;ete, Lima
39/2007
Atenci&oacute;n integral a la salud de las familias pobres
de Huancavelica
Huancavelica
61/2007
Desarrollo socioecon&oacute;mico de las familias
altoandinas en base a la cadena productiva de fibra Huancavelica y
Angaraes
de alpaca en las provincias de Huancavelica y
Angaraes
108/08
Fortalecimiento de las capacidades de las familias
para garantizar la seguridad Alimentaria
“FORCAFA”
FUNDACI&Oacute;N
ALBIHAR
ASOCIACI&Oacute;N
MADRE CORAJE
CONDORAY
C&Aacute;RITAS
Huancavelica
ASOCIACI&Oacute;N CIVIL
&quot;SAN JAVIER DEL
PER&Uacute;&quot; (SANJAP)
Huancavelica
SICRA
Ni&ntilde;os y ni&ntilde;as ind&iacute;genas de comunidades
campesinas ejercen su derecho a la equidad en
educaci&oacute;n
Cusco
INSTITUTO
PERUANO DE
EDUCACI&Oacute;N EN
DERECHOS
HUMANOS Y LA PAZ
(IPEDEHP)
068/08
Consolidaci&oacute;n de los procesos de gesti&oacute;n municipal
concertada del desarrollo econ&oacute;mico local en la
regi&oacute;n de Cusco
Cusco
C094/2009
Acceso a la vivienda digna para poblaciones
desfavorecidas del valle del Cusco
Cusco
C081/2009
FUNDACI&Oacute;N SOCIAL
UNIVERSAL
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
ANDALUC&Iacute;A
CENTRO DE
EDUCACI&Oacute;N Y
COMUNICACI&Oacute;N
GUAMAN POMA DE
AYALA
Proyectos visitados no incluidos en la propuesta inicial
N&ordm; Expediente
AACID
T&iacute;tulo
Localizaci&oacute;n
Entidad beneficiaria
de la subvenci&oacute;n
Contraparte
C058/2010
Promoviendo la corresponsabilidad de los actores
locales para la mayor cobertura de sus necesidades
b&aacute;sicas en salud y educaci&oacute;n
Lima
CESAL
CESAL- PER&Uacute;
C017/2009
Contribuci&oacute;n a la reducci&oacute;n de la pobreza en la
costa central del Per&uacute; a trav&eacute;s del incremento de la
renta familiar mediante la articulaci&oacute;n de cadenas
productivas y la generaci&oacute;n de capacidades en
actores estrat&eacute;gicos del sector
Ca&ntilde;ete, Lima
FUNDACI&Oacute;N
ALBIHAR
PROSIP
2007AHE017
Construcci&oacute;n de viviendas a consecuencia del
terremoto en el centro poblado menor “La
Quebrada”
Ca&ntilde;ete, Lima
H015/2010
Mitigaci&oacute;n de riesgos en la micro cuenca real de la
zona noroccidental de la ciudad de Cusco
Cusco
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
ANDALUC&Iacute;A
C159/2010
Fortaleciendo la respuesta de los gobiernos locales
a las demandas del tejido empresarial de la regi&oacute;n
de Cusco
Cusco
FUNDACI&Oacute;N SOCIAL
UNIVERSAL
CENTRO DE
EDUCACI&Oacute;N Y
COMUNICACI&Oacute;N
GUAMAN POMA DE
AYALA
En el Anexo 5 se exponen los criterios seguidos para la selecci&oacute;n de los proyectos y en el Anexo 6 una
ficha con mayor detalle de los proyectos visitados en el trabajo de campo realizado..
Junto con la visita a proyectos, se mantuvieron entrevistas y encuentros con 58 personas de 24 entidades
(5 ONGD andaluzas con sede en Per&uacute; y 19 ONGD peruanas que han actuado como contrapartes) para
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obtener informaci&oacute;n sobre el papel de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; y su valor a&ntilde;adido, los
procedimientos de formulaci&oacute;n, ejecuci&oacute;n y seguimiento de las actuaciones, sus resultados y
cumplimiento de los criterios de calidad de la cooperaci&oacute;n andaluza.
Adem&aacute;s, se tuvieron reuniones con representantes de la sociedad civil e instituciones p&uacute;blicas peruanas.
Destacan las reuniones con personal de la OTC de la AECID, de la Oficina de Cusco de la Defensor&iacute;a del
Pueblo, con los alcaldes del distrito de Cochacasa, de las municipalidades de San Jer&oacute;nimo, Saylla,
Sucre y Oropesa y con los alcaldes provinciales de las municipalidades de Cusco y Angaraes, as&iacute; como
personas de alta responsabilidad de la Direcci&oacute;n de Salud y Educaci&oacute;n de los Gobiernos Regionales de
Huancavelica y Cusco.
Las entrevistas y visitas a terreno han servido para tener una visi&oacute;n m&aacute;s cercana y directa de los efectos
de la cooperaci&oacute;n andaluza en Per&uacute;, complementado lo consignado por otras fuentes documentales.
Taller de participaci&oacute;n estrat&eacute;gica
El Taller se celebr&oacute; el 9 de septiembre de 2011 en Huancavelica, una de las regiones prioritarias de la
cooperaci&oacute;n andaluza. El objetivo era realizar una reflexi&oacute;n sobre el papel de la cooperaci&oacute;n andaluza en
la regi&oacute;n y la elaboraci&oacute;n conjunta de propuestas para orientar la estrategia de cooperaci&oacute;n en Per&uacute;.
Se utiliz&oacute; una t&eacute;cnica visual que permite ordenar la aportaci&oacute;n por escrito de las ideas de las personas
asistentes y extraer conclusiones de forma participativa. Esta t&eacute;cnica es especialmente &uacute;til para facilitar la
reflexi&oacute;n sobre el desarrollo de un proyecto o estrategia y delimitar los retos a los que &eacute;ste se enfrenta.
El Taller, que se celebr&oacute; en la sede de DESCO (Centro de Estudios y Promoci&oacute;n del Desarrollo, socio
local de una de las ONGD andaluzas), cont&oacute; con la presencia de 30 personas de 14 instituciones
representativas para la cooperaci&oacute;n andaluza en Per&uacute; (b&aacute;sicamente ONGD espa&ntilde;olas y peruanas). La
informaci&oacute;n del desarrollo del Taller se puede encontrar en el Anexo 7.
3.2. Condicionantes y l&iacute;mites de la evaluaci&oacute;n
Uno de los condicionantes m&aacute;s importantes del alcance de la evaluaci&oacute;n ha sido la informaci&oacute;n disponible
sobre los proyectos en las Memorias e Informes Anuales, lo que ha obligado a extraer de los expedientes
administrativos y t&eacute;cnicos informaci&oacute;n relevante para el proceso evaluativo, entre ella la relativa al
Departamento geogr&aacute;fico en el que se desarrollan las intervenciones. El estado de ejecuci&oacute;n del proyecto
tambi&eacute;n ha incidido en la disponibilidad de informaci&oacute;n.
Por otra parte, en los informes t&eacute;cnicos finales y, en su caso, en las evaluaciones, se hace un an&aacute;lisis de
los proyectos en referencia a sus objetivos y se plantean indicadores espec&iacute;ficos de resultados, no siendo
posible en todos los casos su agregaci&oacute;n, bien porque se trate de indicadores diferentes para cada
intervenci&oacute;n, bien porque trat&aacute;ndose del mismo indicador se usen unidades de medida diferentes (por
ejemplo, n&uacute;mero de personas destinatarias o n&uacute;mero de familias destinatarias; n&uacute;mero de chacras o
fincas mejoradas o n&uacute;mero de hect&aacute;reas). La sistematizaci&oacute;n de los logros de los proyectos puestos de
manifiesto en las evaluaciones, as&iacute; como de las recomendaciones propuestas por los equipos de
evaluaci&oacute;n, ha requerido un notable esfuerzo y tiempo.
Finalmente, para evitar la posible merma de objetividad en la visita a terreno, puesto que &eacute;sta se realiz&oacute;
en compa&ntilde;&iacute;a y con el asesoramiento de los socios locales, lo que podr&iacute;a haber propiciado una visi&oacute;n m&aacute;s
positiva de los proyectos y sus resultados, se han utilizado varias fuentes de informaci&oacute;n, y se ha
contactado con diferentes actores.
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3.3. Preguntas y criterios de evaluaci&oacute;n
En la tabla siguiente se muestran las preguntas a las que ha pretendido dar respuesta esta evaluaci&oacute;n.
Tabla 3.Objetivos, preguntas y criterios de evaluaci&oacute;n
Objetivo Espec&iacute;fico 1: Analizar la evoluci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
Criterios de
evaluaci&oacute;n
Preguntas de evaluaci&oacute;n
Indicadores
-
Concentraci&oacute;n
geogr&aacute;fica y
sectorial
&iquest;Qu&eacute; importancia tiene la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute; en el contexto de la
cooperaci&oacute;n andaluza y de la cooperaci&oacute;n
espa&ntilde;ola?
Peso de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; respecto al
conjunto de la cooperaci&oacute;n andaluza en Iberoam&eacute;rica (n&ordm; de
proyectos y financiaci&oacute;n).
Peso de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; y de otras
Comunidades Aut&oacute;nomas en el conjunto de la Ayuda Oficial
al Desarrollo espa&ntilde;ola (% de AOD por CC.AA).
-
-
&iquest;En qu&eacute; ha consistido la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute;?
&iquest;La aprobaci&oacute;n del PACODE ha supuesto
una mejora en la cooperaci&oacute;n con Per&uacute;?
Distribuci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; por
Departamentos
Distribuci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; seg&uacute;n
Objetivos Espec&iacute;ficos del PACODE
Distribuci&oacute;n de la inversi&oacute;n por l&iacute;neas prioritarias.
-
Apropiaci&oacute;n
&iquest;Cu&aacute;les han sido los agentes de la
cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;?
N&ordm; y tipolog&iacute;a de agentes de cooperaci&oacute;n financiados.
N&ordm; de proyectos y presupuesto por agentes de cooperaci&oacute;n
ONGD andaluzas m&aacute;s representativas de la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute;.
Distribuci&oacute;n por Departamentos de las intervenciones de las
ONGD andaluzas m&aacute;s representativas.
Contrapartes o socios locales m&aacute;s representativos.
Distribuci&oacute;n por Departamentos de las intervenciones de los
socios locales m&aacute;s representativos.
-
Objetivo Espec&iacute;fico 2: Conocer los principales resultados obtenidos por la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
Criterios de
Evaluaci&oacute;n
Alineaci&oacute;n
Preguntas de evaluaci&oacute;n
&iquest;La distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de los
proyectos se ha ajustado a las
prioridades establecidas por el
Gobierno peruano y por la cooperaci&oacute;n
espa&ntilde;ola?
&iquest;La distribuci&oacute;n sectorial de los
proyectos se ha ajustado a las
prioridades establecidas por el
Gobierno peruano y por la cooperaci&oacute;n
espa&ntilde;ola?
&iquest;Cu&aacute;les han sido los principales
indicadores de resultado de la
cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;?
Gesti&oacute;n
orientada a
resultados
&iquest;Cu&aacute;les han sido las principales
fortalezas de la cooperaci&oacute;n andaluza
con Per&uacute;?
&iquest;Cu&aacute;les han sido las principales
debilidades de la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute;?
Indicadores
-
-
-
Distribuci&oacute;n por Departamentos del n&uacute;mero de intervenciones
llevadas a cabo en Per&uacute; y valoraci&oacute;n seg&uacute;n la priorizaci&oacute;n por
Departamentos y sectores de la APCI.
Distribuci&oacute;n por Departamentos del n&uacute;mero de intervenciones
llevadas a cabo en Per&uacute; y valoraci&oacute;n seg&uacute;n las zonas de
actuaci&oacute;n y l&iacute;neas sectoriales prioritarias de la Cooperaci&oacute;n
espa&ntilde;ola.
Adhesi&oacute;n al compromiso de Armonizaci&oacute;n de la Declaraci&oacute;n de
Par&iacute;s y Objetivos de la Declaraci&oacute;n del Milenio.
N&uacute;mero de proyectos y distribuci&oacute;n presupuestaria en funci&oacute;n
de las L&iacute;neas Prioritarias del PACODE.
-
Personas destinatarias.
Formaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n.
Orientaci&oacute;n, asesoramiento y asistencia t&eacute;cnica.
Campa&ntilde;as de salud y sensibilizaci&oacute;n.
Propuestas, planes y programas elaborados.
Principales equipamientos e infraestructuras mejorados y
generados.
-
En la formaci&oacute;n, gesti&oacute;n, ejecuci&oacute;n, seguimiento y evaluaci&oacute;n.
Criterios de calidad del PACODE.
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Objetivo Espec&iacute;fico 2: Conocer los principales resultados obtenidos por la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
Criterios de
Evaluaci&oacute;n
Viabilidad
Preguntas de evaluaci&oacute;n
Indicadores
&iquest;Cu&aacute;les han sido las principales
dificultades externas que ha
enfrentado la cooperaci&oacute;n andaluza
con Per&uacute;?
-
Contexto pol&iacute;tico-institucional.
Contexto econ&oacute;mico.
&iquest;Qu&eacute; oportunidades del entorno
podr&iacute;an aprovecharse para mejorar el
impacto de la cooperaci&oacute;n andaluza
con Per&uacute;?
-
Contexto pol&iacute;tico-institucional.
Contexto econ&oacute;mico.
Objetivo Espec&iacute;fico 3: Analizar el cumplimiento de los Criterios de Calidad definidos para la cooperaci&oacute;n andaluza en el
PACODE
Criterios de
Evaluaci&oacute;n
Preguntas de evaluaci&oacute;n
Indicadores
&iquest;En qu&eacute; medida se han cumplido los criterios de calidad establecidos en el PACODE?
-
Pertinencia
&iquest;En qu&eacute; medida se ha adecuado la
cooperaci&oacute;n andaluza a las
necesidades y prioridades de la
poblaci&oacute;n destinataria?
-
Alineaci&oacute;n
Concentraci&oacute;n
geogr&aacute;fica y sectorial
Apropiaci&oacute;n
&iquest;En qu&eacute; medida se adecua la
intervenci&oacute;n andaluza a los planes y
estrategias de desarrollo elaborados
por la administraci&oacute;n territorial o
nacional?
&iquest;Las intervenciones financiadas por
la cooperaci&oacute;n andaluza se han
concentrado
sectorial
y
geogr&aacute;ficamente en aquellos &aacute;mbitos
de actuaci&oacute;n y territorios en los que
pod&iacute;a tener un mayor impacto?
&iquest;En qu&eacute; medida la poblaci&oacute;n
destinataria, sus representantes
p&uacute;blicos o las organizaciones de la
sociedad civil han participado y
hecho propias las actuaciones de la
cooperaci&oacute;n andaluza?
-
-
Adecuaci&oacute;n a las necesidades de los colectivos m&aacute;s
desfavorecidos
Adecuaci&oacute;n a los problemas y temas de inter&eacute;s de las
mujeres.
Adecuaci&oacute;n a la problem&aacute;tica medioambiental.
Adecuaci&oacute;n a las necesidades de la poblaci&oacute;n ind&iacute;gena.
Adecuaci&oacute;n de la intervenci&oacute;n andaluza a necesidades
identificadas por las instituciones p&uacute;blicas.
Respuesta a los problemas se&ntilde;alados en los planes y
estrategias de desarrollo del pa&iacute;s.
Adecuaci&oacute;n a los intereses y necesidades de la agenda
proequidad del pa&iacute;s.
Coherencia
con
los
principales
programas
medioambientales y acuerdos internacionales suscritos en
materia ambiental.
Adecuaci&oacute;n a los planes nacionales y estrategias locales
que consideran espec&iacute;ficamente la situaci&oacute;n de los
pueblos ind&iacute;genas.
-
Concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica de la cooperaci&oacute;n andaluza.
Concentraci&oacute;n sectorial de la cooperaci&oacute;n andaluza.
-
Refuerzo del proceso propio de desarrollo y de
consolidaci&oacute;n de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y fortalecimiento de sus
capacidades institucionales.
Incidencia en la mejora de los procesos de participaci&oacute;n
mediante actuaciones que generen el fortalecimiento local
de instituciones p&uacute;blicas y la democratizaci&oacute;n de espacios
locales del desarrollo.
Participaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n ind&iacute;gena en el ciclo de las
intervenciones y reconocimiento de su diversidad
etnoling&uuml;&iacute;stica y particularidades culturales.
Habilitaci&oacute;n de mecanismos para garantizar la calidad de
la participaci&oacute;n de las mujeres.
-
-
-
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Objetivo Espec&iacute;fico 3: Analizar el cumplimiento de los Criterios de Calidad definidos para la cooperaci&oacute;n andaluza en el
PACODE
Criterios de
Evaluaci&oacute;n
Preguntas de evaluaci&oacute;n
Indicadores
-
Gesti&oacute;n orientada a
resultados
&iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n
andaluza ha estado orientada a la
consecuci&oacute;n de objetivos de
desarrollo?
-
-
-
Contribuci&oacute;n a la consecuci&oacute;n de los objetivos y resultados
de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza de Per&uacute;.
Contribuci&oacute;n al logro de los objetivos de desarrollo
relacionados con el medio ambiente.
Contribuci&oacute;n al logro de objetivos de desarrollo que
afecten espec&iacute;ficamente a pueblos ind&iacute;genas.
Contribuci&oacute;n al fortalecimiento a las instituciones p&uacute;blicas
y organizaciones de la sociedad civil.
Desarrollo de capacidades institucionales que garanticen
una buena gobernanza.
Contribuci&oacute;n a la pol&iacute;tica m&aacute;s amplia de igualdad de
g&eacute;nero y al avance hacia la equidad a largo plazo.
Efectos duraderos de las intervenciones financiadas.
Fortalecimiento de las capacidades locales en derechos
humanos, g&eacute;nero y diversidad cultural.
Fortalecimiento de las capacidades locales en materia
ambiental.
Impacto y
sostenibilidad
(Conectividad para
AH)
&iquest;En qu&eacute; medida es probable que
contin&uacute;en los procesos de desarrollo
apoyados por la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute;?
-
Viabilidad desde el punto de vista cultural, de g&eacute;nero,
t&eacute;cnico, ambiental y financiero.
Viabilidad
&iquest;En qu&eacute; medida son o han sido
viables las intervenciones de la
cooperaci&oacute;n andaluza llevadas a
cabo, desde el punto de vista
t&eacute;cnico- financiero, y en funci&oacute;n de
las condiciones del contexto?
Valor a&ntilde;adido de la
cooperaci&oacute;n
andaluza
&iquest;Se ha trasladado la experiencia y
conocimientos de desarrollo
andaluces a la poblaci&oacute;n destinataria
y al pa&iacute;s?
-
Valor diferencial de las intervenciones de la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute;.
-
Complementariedad con los objetivos perseguidos por la
cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola y por la de otros pa&iacute;ses que
intervienen en Per&uacute;.
Complementariedad entre las intervenciones de la
cooperaci&oacute;n andaluza.
Existencia de mecanismos de di&aacute;logo y concertaci&oacute;n entre
instituciones, sociedad civil y agentes de la cooperaci&oacute;n en
el pa&iacute;s.
Coordinaci&oacute;n y
complementariedad
entre los distintos
agentes
&iquest;En qu&eacute; medida es adecuada la
coordinaci&oacute;n y la complementariedad
entre los actores de la cooperaci&oacute;n
andaluza y los dem&aacute;s agentes de la
cooperaci&oacute;n internacional en Per&uacute;?
-
-
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Prioridades horizontales
Criterios de
Evaluaci&oacute;n
Preguntas de evaluaci&oacute;n
Equidad de g&eacute;nero
&iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n andaluza ha promovido
intervenciones que integran la equidad de g&eacute;nero?
Medio ambiente
&iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n andaluza ha velado por la
protecci&oacute;n del medio ambiente y ha promovido intervenciones
que integran el medio ambiente?
Diversidad cultural
&iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n andaluza ha promovido
intervenciones que integran la consideraci&oacute;n de la diversidad
cultural?
Fortalecimiento
institucional
&iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n andaluza ha promovido
intervenciones que integran el fortalecimiento institucional
p&uacute;blico y de las organizaciones representativas de la sociedad
civil?
Indicadores
Integrados en el resto de criterios10
En aras de una transversalizaci&oacute;n real de las prioridades horizontales (PPHH) definidas en el PACODE, las preguntas relativas a su
integraci&oacute;n se han incluido en los dem&aacute;s criterios de Calidad.
10
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4
An&aacute;lisis e interpretaci&oacute;n de la
informaci&oacute;n recopilada
4.1. Evoluci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
A. &iquest;Qu&eacute; importancia tiene la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; en el contexto de la
cooperaci&oacute;n andaluza y de la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola?
Seg&uacute;n las Memorias e Informes Anuales de la cooperaci&oacute;n andaluza y los Informes de Seguimiento de
los Planes Anuales de Cooperaci&oacute;n Internacional espa&ntilde;oles, se puede afirmar que Per&uacute; es uno de los
pa&iacute;ses prioritarios de la cooperaci&oacute;n andaluza a los que se ha destinado mayor cantidad de recursos y
que Andaluc&iacute;a ha sido la Comunidad Aut&oacute;noma que m&aacute;s ha cooperado con Per&uacute; entre 2006 y 2010.
En este per&iacute;odo se han llevado a cabo en Per&uacute; 132 proyectos de cooperaci&oacute;n financiados por la Junta de
Andaluc&iacute;a, lo que supone un 23,7% de los 556 proyectos desarrollados en Am&eacute;rica Latina, y un 10,5% del
total de proyectos financiados por la Junta de Andaluc&iacute;a en ese per&iacute;odo (1.253).
En el siguiente gr&aacute;fico se puede observar la importancia de la cooperaci&oacute;n con Per&uacute; y con Am&eacute;rica Latina
para la cooperaci&oacute;n andaluza. Casi el 45% de los proyectos de la cooperaci&oacute;n andaluza se ejecut&oacute; en los
12 pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina considerados prioritarios en el PACODE: Bolivia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam&aacute;, Per&uacute;, Rep&uacute;blica Dominicana y
Paraguay.
Gr&aacute;fico 2. Distribuci&oacute;n del n&ordm; de proyectos por &aacute;rea geogr&aacute;fica 2006-2010 (%)
10.53 %
55.63 %
PER&Uacute;
RESTO DE IBEROAM&Eacute;RICA
33.84%
OTRAS &Aacute;REAS GEOGR&Aacute;FICAS
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperaci&oacute;n Andaluza, 2006-2010.
Durante estos a&ntilde;os Per&uacute; siempre ha sido el pa&iacute;s de Am&eacute;rica Latina con mayor n&uacute;mero de proyectos
(Gr&aacute;fico 2). De hecho, siempre ha superado con creces la media anual de proyectos financiados por
pa&iacute;s, sobre todo en 2007, cuando se produjo un importante incremento del n&uacute;mero de proyectos entre los
que destacan los destinados a contribuir a paliar los efectos del terremoto ocurrido el 15 de agosto de ese
a&ntilde;o.
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Gr&aacute;fico 3. Evoluci&oacute;n del n&uacute;mero de proyectos financiados en Per&uacute; en relaci&oacute;n con la media anual por pa&iacute;s
en Iberoam&eacute;rica, 2006 a 2010
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperaci&oacute;n Andaluza, 2006-2010.
La financiaci&oacute;n concedida tambi&eacute;n ha sido muy notable. Entre 2006 y 2010 la Junta de Andaluc&iacute;a ha
destinado 30.839.630,48 €, que suponen el 14,63% del presupuesto destinado a Am&eacute;rica Latina
(210.654.598,67 €) y el 7,8% del presupuesto total (394.634.145,08€).
Si se atiende a la evoluci&oacute;n anual de la financiaci&oacute;n concedida se puede observar que el porcentaje
dedicado a este pa&iacute;s est&aacute; en torno al 6-7%, salvo en 2007 en el que pr&aacute;cticamente se duplic&oacute; para dar
respuesta a los efectos del terremoto.
Gr&aacute;fico 4. Financiaci&oacute;n de proyectos de cooperaci&oacute;n con Per&uacute;, Am&eacute;rica Latina y otras &aacute;reas geogr&aacute;ficas
2006-2010 (%)
62.74 %
60.90%
55.79 %
52.88%
48.87%
44.40%
41.19%
37.45%
PER&Uacute;
32.18%
RESTO DE IBEROAM&Eacute;RICA
24.13%
OTRAS &Aacute;REAS GEOGR&Aacute;FICAS
13.13%
6.92%
6.76 %
2006
2007
2008
6.74%
2009
5.93%
2010
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperaci&oacute;n Andaluza, 2006-2010.
En el gr&aacute;fico anterior se aprecia la importancia de la cooperaci&oacute;n en Iberoam&eacute;rica. En los a&ntilde;os 2006,
2007 y 2008 m&aacute;s de la mitad del presupuesto invertido por la Junta de Andaluc&iacute;a en cooperaci&oacute;n se
destin&oacute; a proyectos en esta &aacute;rea (55,79%, 62,74% y 60,90%, respectivamente). A partir de 2009 el
porcentaje se reduce, pero sigue teniendo un peso significativo. De hecho, en ese a&ntilde;o casi la mitad del
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presupuesto se dedica a Am&eacute;rica Latina. En 2010 se produce una disminuci&oacute;n algo m&aacute;s acusada del
presupuesto, al pasar del 48,87% al 41,19%, pero se sigue manteniendo el compromiso con la
erradicaci&oacute;n de la pobreza en esta &aacute;rea geogr&aacute;fica, que contin&uacute;a siendo la m&aacute;s importante para la
cooperaci&oacute;n andaluza. Por otra parte, la reducci&oacute;n del presupuesto destinado a Per&uacute; en 2010 con
respecto a 2009 (un 27,42% menos) ha sido algo menor que la experimentada por el conjunto de Am&eacute;rica
Latina (un 30,48% menos).
En conclusi&oacute;n, se puede afirmar que Per&uacute; es uno de los principales pa&iacute;ses destinatarios de la
cooperaci&oacute;n andaluza.
En la Tabla 4 se muestra la evoluci&oacute;n del volumen de AOD destinado a Per&uacute; por las Comunidades
Aut&oacute;nomas. Andaluc&iacute;a ha sido el principal agente de la cooperaci&oacute;n auton&oacute;mica, con el 16,8% del total de
la ayuda destinada a Per&uacute; en el per&iacute;odo comprendido entre 2006 y 2010. Le siguen Madrid y Navarra,
con un 15,9% y 12,9%, respectivamente.
Tabla 4.Distribuci&oacute;n de la AOD destinada a Per&uacute; por las Comunidades Aut&oacute;nomas, 2006-2010
CCAA
% AOD 2006 % AOD 2007 % AOD 2008 % AOD 2009 % AOD 2010
% AOD
2006-2010
Andaluc&iacute;a
13,7
24,6
13,6
17,0
13,9
16,8
Madrid
23,4
13,4
13,7
14,6
16,9
15,9
Navarra
11,2
12,2
12,7
13,6
14,5
12,9
C. Valenciana
12,5
6,1
21,0
11,4
7,3
11,8
Castilla - La Mancha
9,6
12,0
12,4
10,7
11,2
11,3
Pa&iacute;s Vasco
6,4
8,6
9,5
12,3
17,5
11,0
Castilla y Le&oacute;n
6,1
5,5
3,1
2,6
4,8
4,3
Galicia
2,3
3,5
2,0
3,1
2,3
2,7
Catalu&ntilde;a
1,5
1,8
2,4
3,6
3,4
2,6
Baleares
4,5
2,3
1,8
1,7
0,9
2,1
La Rioja
2,6
2,4
1,6
1,8
1,8
2,0
Arag&oacute;n
1,1
1,8
1,6
2,3
2,7
1,9
Asturias
2,2
1,2
0,8
1,5
1,3
1,3
Murcia
1,1
1,8
1,2
1,3
0,9
1,3
Cantabria
1,5
1,3
1,4
1,8
0,0
1,2
Extremadura
0,2
1,3
0,8
0,9
0,7
0,8
-
-
0,2
-
-
0,04
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Canarias
TOTAL
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de los Informes de Seguimiento de los Planes Anuales de Cooperaci&oacute;n Internacional Espa&ntilde;ola.
MAEC.
B. &iquest;En qu&eacute; ha consistido la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;?
Los 132 proyectos de la cooperaci&oacute;n andaluza del per&iacute;odo 2006-2010 se han localizado principalmente
en los Departamentos de Lima, Cusco, Ica, Apurimac, Huancavelica, Piura y La Libertad (Mapa 2). Estos
proyectos han sido llevados a cabo por 43 agentes, la mayor&iacute;a ONGD.
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Mapa 2.
Distribuci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; por Departamentos
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperaci&oacute;n Andaluza, 2006 – 2010.
En el siguiente gr&aacute;fico, que muestra la distribuci&oacute;n de estos proyectos seg&uacute;n los objetivos del PACODE,
se puede apreciar que junto a la importancia de los proyectos de desarrollo, ya que 107 proyectos (el
81,2% de los financiados) se enmarcan en el Objetivo Espec&iacute;fico 1 del PACODE (Generar procesos de
desarrollo)11, destaca la importante respuesta de la Junta de Andaluc&iacute;a a los efectos del terremoto en
2007, a&ntilde;o en que se duplic&oacute; el n&uacute;mero de proyectos, financi&aacute;ndose 22 proyectos de acci&oacute;n humanitaria y
20 de desarrollo. Estos proyectos, junto con otros 3 ejecutados de ayuda humanitaria en 2006, 2008 y
2010 respectivamente, suponen el 18,8% de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;. (Gr&aacute;fico 5).
11 En el PACODE se definen 5 Objetivos espec&iacute;ficos. S&oacute;lo los dos primeros hacen referencia a intervenciones a desarrollar
en pa&iacute;ses prioritarios para la cooperaci&oacute;n andaluza: el Objetivo Espec&iacute;fico 1, Generar procesos de desarrollo en las &aacute;reas
geogr&aacute;ficas prioritarias de la cooperaci&oacute;n andaluza, y el Objetivo Espec&iacute;fico 2, Consolidar la Acci&oacute;n Humanitaria Andaluza.
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Gr&aacute;fico 5. N&ordm; de proyectos en Per&uacute; por Objetivos Espec&iacute;ficos 1 y 2. 2006-2010
26
22
22
22
20
17
Per&uacute; Objetivo 1
Per&uacute; Objetivo 2
1
1
2007
2006
1
2009
2008
2010
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperaci&oacute;n Andaluza, 2006-2010.
Sin considerar la excepcionalidad del a&ntilde;o 2007, la evoluci&oacute;n entre 2006 y 2009 muestra un crecimiento
progresivo del n&uacute;mero de proyectos, increment&aacute;ndose el indicador en un 44%. En 2010 se produce un
ligero descenso, disminuyendo un 15% el n&uacute;mero de proyectos financiados respecto a 2009.
En la siguiente tabla se muestra el importe ejecutado en funci&oacute;n de los dos Objetivos Espec&iacute;ficos del
PACODE.
Tabla 5.Financiaci&oacute;n por Objetivos Espec&iacute;ficos 1 y 2 en Per&uacute;, 2006-2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006-2010
%
Financiaci&oacute;n
%
Financiaci&oacute;n
%
Financiaci&oacute;n
%
Financiaci&oacute;n
%
Total
financiaci&oacute;n
O.E.1
3.816.210,1
99,2
4.313.699,4
44,2
5.603.216,1
98,9
6.701.398,8
100
4.596.644,7
94,5
25.031.169,1
81,2
O.E.2
30.000
0,8
5.451.356,3
55,8
60.000
1,1
-
-
267.101,2
5,5
5.808.457,5
18,8
Total
3.846.210,1
100
9.765.055,7
100
5.663.216,1
6.701.498,8
100
4.863.845,9
100
30.839.626,5
100
Financiaci&oacute;n
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperaci&oacute;n Andaluza, 2006-2010.
La Junta de Andaluc&iacute;a ha destinado entre 2006 y 2010 25.031.169 €, un 81’2% del total dedicado a Per&uacute;,
a la consolidaci&oacute;n de los procesos de desarrollo en el pa&iacute;s (Objetivo Espec&iacute;fico 1), y 5.808.457,46€, un
18’8% del presupuesto ejecutado en el pa&iacute;s, a ayuda humanitaria (Objetivo Espec&iacute;fico 2).
La evoluci&oacute;n del presupuesto destinado al Objetivo Espec&iacute;fico 1 del PACODE sigue pautas similares a la
del n&uacute;mero de proyectos. Experimenta un importante crecimiento entre 2006 y 2009, con un incremento
porcentual del 75’6%, al aumentar de 3,8 millones de € en 2006 a 6,7 en 2009. Entre 2009 y 2010 el
presupuesto desciende en un 31%, al pasar de 6,7 millones de € aproximadamente a casi 4,6 millones.
Esta reducci&oacute;n del presupuesto no ha sido proporcional a la del n&uacute;mero de proyectos ya que mientras el
primero ha disminuido en un 31’4%, el n&uacute;mero de proyectos lo ha hecho en un 15%.
Para el conjunto del periodo analizado hay que destacar el compromiso de la Junta de Andaluc&iacute;a con
Per&uacute;, puesto que el presupuesto destinado a fortalecer los procesos de desarrollo en el pa&iacute;s creci&oacute; un
20%.
Como se ha comentado, la mayor parte del presupuesto destinado a ayuda humanitaria durante ese
periodo se dedic&oacute; a la realizaci&oacute;n de actuaciones de emergencia y reconstrucci&oacute;n de las zonas afectadas
por el se&iacute;smo ocurrido en el pa&iacute;s el 15 de agosto de 2007 (el 93’85% de los 5.808.457,46 €).
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C. &iquest;La aprobaci&oacute;n del PACODE ha supuesto una mejora en la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute;?
Seg&uacute;n el an&aacute;lisis de los proyectos financiados, la aprobaci&oacute;n del PACODE ha supuesto una mejora en la
cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ya que ha propiciado la creaci&oacute;n de unidades administrativas que
mejoran la cooperaci&oacute;n en general, una distribuci&oacute;n m&aacute;s equilibrada del presupuesto por l&iacute;neas
prioritarias y una mayor diversificaci&oacute;n de los agentes de la cooperaci&oacute;n.
En 2008 se inicia un nuevo ciclo de planificaci&oacute;n en la cooperaci&oacute;n andaluza con la aprobaci&oacute;n del
PACODE. Durante su primer a&ntilde;o de ejecuci&oacute;n se ponen en marcha medidas que inciden en la
cooperaci&oacute;n en Per&uacute;, como la creaci&oacute;n de la Unidad Geogr&aacute;fica de Iberoam&eacute;rica, as&iacute; como la creaci&oacute;n de
3 Unidades horizontales a todas las actividades de la Agencia; la Unidad T&eacute;cnica, la Unidad Econ&oacute;micoFinanciera y la Unidad de Planificaci&oacute;n y Evaluaci&oacute;n, lo que ha contribuido a mejorar la gesti&oacute;n y
planificaci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n.
Para conocer la influencia del PACODE en la cooperaci&oacute;n con Per&uacute; por L&iacute;neas Prioritarias del Objetivo
Espec&iacute;fico 1 se ha dividido la ejecuci&oacute;n presupuestaria en dos periodos: 2006-2007 (antes de la
aprobaci&oacute;n del PACODE) y 2008-2010 (una vez aprobado el PACODE).
Tabla 6.Financiaci&oacute;n por l&iacute;neas prioritarias antes y despu&eacute;s del PACODE (en euros)
Media Anual
06-07
Media Anual
08-10
Variaci&oacute;n de la
Media Anual antes
y durante el
PACODE
Variaci&oacute;n de la
Media Anual antes
y durante el
PACODE (%)
L&iacute;neas Prioritarias
2006-2007 2008-2010
LP1. Servicios
Sociales
3.765.890
7.165.772
1.882.945
2.388.591
505.646
26,85
LP2. Estructuras
democr&aacute;ticas
628.245
2.011.027
314.122
670.342
356.220
113,40
LP3. Derechos
humanos
282.852
1.583.211
141.426
527.737
386.311
273,15
LP4. Formaci&oacute;n
especializada
542.865
761.605
271.433
253.868
-17.564
-6,47
LP5. Desarrollo base
productiva
2.610.660
4.477.935
1.305.332
1.492.645
187.313
14,35
LP6. Medio ambiente
299.398
862.708
149.699
287.569
137.870
92,10
LP7. Patrimonio
cultural
0
0
0
0
0
-
LP8. Ordenaci&oacute;n
territorial
0
39.000
0
13.000
13.000
-
4.064.957
5.633.753
1.568.796
38,59
TOTAL
8.129.910 16.901.259
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperaci&oacute;n Andaluza, 2006-2010.
La financiaci&oacute;n media anual a proyectos de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se situ&oacute; en el per&iacute;odo
anterior al PACODE (a&ntilde;os 2006 y 2007) en torno a los 4 millones de euros. Dicho importe se elev&oacute; en
algo m&aacute;s de 1,5 millones anuales durante los a&ntilde;os 2008 a 2010, hasta alcanzar los 5,6 millones de media
anual. Es decir, durante el per&iacute;odo de aplicaci&oacute;n del PACODE ha habido un incremento significativo de la
financiaci&oacute;n andaluza a proyectos de cooperaci&oacute;n en Per&uacute; (un 39% m&aacute;s de promedio anual).
En cuanto a la distribuci&oacute;n de la financiaci&oacute;n por L&iacute;neas Prioritarias sectoriales, la comparaci&oacute;n entre el
per&iacute;odo anterior y posterior a la aprobaci&oacute;n del PACODE pone de manifiesto un mayor equilibrio en este
&uacute;ltimo. As&iacute;, la l&iacute;nea LP1, que represent&oacute; el 46,3% de los recursos financieros en los a&ntilde;os 2006-2007, ha
pasado a significar el 42,4%. La segunda l&iacute;nea prioritaria en funci&oacute;n de sus recursos, la LP5, tambi&eacute;n
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redujo su importancia, pasando del 32,1 al 26,5%. La redistribuci&oacute;n en la importancia presupuestaria de
las distintas l&iacute;neas ha beneficiado, durante los a&ntilde;os de aplicaci&oacute;n del PACODE, a las l&iacute;neas 2 y 3, que
incrementaron su peso 4,2 y 5,9 puntos porcentuales, respectivamente.
Gr&aacute;fico 6. Distribuci&oacute;n presupuestaria por l&iacute;neas prioritarias antes y despu&eacute;s del PACODE
46.32
42.4
32.11
26.49
2006-2007
2008-2010
11.9
9.37
7.73
6.68
5.1
4.51
3.48
3.68
0.23
LP1
LP2
LP3
LP4
LP5
LP6
LP7
LP8
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperaci&oacute;n Andaluza, 2006-2010.
En conclusi&oacute;n, la aprobaci&oacute;n del PACODE ha significado una distribuci&oacute;n m&aacute;s equilibrada del
presupuesto por L&iacute;neas Prioritarias. Las dos L&iacute;neas con m&aacute;s peso de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
(LP1 y LP5), que acumulaban el 78,4% de la financiaci&oacute;n en 2006-2007, han pasado a suponer el 68,9%
en 2008-2010, casi 10 puntos porcentuales menos, favoreciendo una distribuci&oacute;n presupuestaria m&aacute;s
equilibrada, adquiriendo m&aacute;s peso la l&iacute;nea destinada a los derechos humanos (LP3).
Por otra parte, el PACODE tambi&eacute;n ha tenido una influencia positiva en la diversificaci&oacute;n de los agentes
de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;. En 2009 se incorporaron nuevos agentes que pueden jugar un
papel importante en el desarrollo del pa&iacute;s, tales como la Organizaci&oacute;n de Estados Iberoamericanos,
entidades locales, universidades y organizaciones sindicales. As&iacute; mismo, en 2009 se lleva a cabo una
intervenci&oacute;n transfronteriza con Ecuador. Estas actuaciones son innovadoras y tienen un valor a&ntilde;adido
relevante, puesto que favorecen la integraci&oacute;n de la Regi&oacute;n de Am&eacute;rica Latina.
D. &iquest;Cu&aacute;les han sido los agentes de la cooperaci&oacute;n con Per&uacute;?
Per&uacute; es uno de los pa&iacute;ses tradicionales de la cooperaci&oacute;n andaluza, aunque sin presencia directa de la
Administraci&oacute;n de Junta de Andaluc&iacute;a. Con financiaci&oacute;n de la Junta de Andaluc&iacute;a, este trabajo ha sido
desarrollado mediante 43 agentes, 34 de ellos ONGD. Estos agentes han colaborado estrechamente con
80 contrapartes o socios locales.
Las 34 ONGD, que representan el 80% de los agentes andaluces que han trabajado en Per&uacute;, han
gestionado el 90,91% de los proyectos y el 92,70% del presupuesto destinado al pa&iacute;s entre 2006 y 2010
(28.588.976,97 €). (Tabla 7).
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Tabla 7.N&ordm; de proyectos y presupuesto por agente de cooperaci&oacute;n, 2006-2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006-2010
AGENTE
Financiaci&oacute;n
N&ordm;
Financiaci&oacute;n
N&ordm;
Financiaci&oacute;n
N&ordm;
Financiaci&oacute;n
N&ordm;
Financiaci&oacute;n
N&ordm;
Total €
Total N&ordm;
%€
% N&ordm;
ONGD
3.846.214,05
18
9.765.055,69
42
5.663.216,05
23
5.380.819,83
21
3.933.671,35
16
28.588.976,97
120
92,70
90,91
220.000,00
3
0,71
2,27
Junta de Andaluc&iacute;a
220.000,00
Universidades
Organizaci&oacute;n
empresarial
100.579,00
3
1
Organizaci&oacute;n sindical
Entidades locales
Organizaciones
Multilaterales e
Internacionales
TOTAL
266.465,45
3
266.465,45
3
0,86
2,27
385.875,00
2
486.454,00
3
1,58
2,27
115.057,44
1
115.057,44
1
0,37
0,76
162.676,62
1
0,53
0,76
1.000.000,00
1
3,24
0,76
30.839.630,48
132
100
100
162.676,62
1.000.000,00
3.846.214,05
18
9.765.055,69
42
5.663.216,05
6.701.398,83
1
1
4.863.745,86
23
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperaci&oacute;n Andaluza, 2006-2010.
El resto del presupuesto ha sido ejecutado por la Organizaci&oacute;n de Estados
Iberoamericanos, la Fundaci&oacute;n Escuela Andaluza de Econom&iacute;a Social, la
Confederaci&oacute;n de Empresarios de Andaluc&iacute;a, Comisiones Obreras de Andaluc&iacute;a,
las Universidades de Granada, Sevilla e Internacional de Andaluc&iacute;a, la Consejer&iacute;a
de Vivienda y Ordenaci&oacute;n del Territorio y por el Fondo Andaluz de Municipios por
la Solidaridad Internacional (FAMSI).
Una parte significativa de las ONGD han tenido una presencia continua durante
varios a&ntilde;os y han establecido alianzas con actores p&uacute;blicos y privados en el pa&iacute;s.
Entre las principales 7 ONGD andaluzas que han ejecutado casi la mitad de los
proyectos se encuentran: Madre Coraje (19 proyectos), Fundaci&oacute;n Albihar (11),
Fundaci&oacute;n Social Universal (10), Proyecto Solidario (7), CESAL (6), APY
Solidaridad en Acci&oacute;n (6) y PRODEAN (6). Estas ONGD han llevado a cabo
intervenciones en 13 Departamentos, tal como se puede comprobar en el
siguiente mapa.
Mapa 3.
Distribuci&oacute;n por Departamentos de las intervenciones de las ONGD m&aacute;s representativas12
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de datos suministrados por la AACID.
Estas entidades andaluzas han colaborado entre 2006 y 2010, al menos en una ocasi&oacute;n, con 80
contrapartes distintas, la mayor&iacute;a ONGD peruanas. Entre &eacute;stas, destacan 13 que han participado en 59
proyectos de los 132. En la siguiente tabla se han ordenado las contrapartes en funci&oacute;n del n&uacute;mero de
proyectos de cooperaci&oacute;n andaluces en los que han participado:
12 No coincide el n&uacute;mero de proyectos de las entidades con el n&uacute;mero de intervenciones porque un proyecto puede tener intervenciones
en varios Departamentos, si bien, no es habitual.
30
Tabla 8.Contrapartes m&aacute;s representativas en Per&uacute;
Proyectos en los
que participa
Contraparte
Entidad con la que participa
ASOCIACI&Oacute;N DE YACHACHIQ SOLIDARIDAD
COLECTIVA
PARA
EL
DESARROLLO
(YACHACHIQ SOLCODE)
3
FUNDACI&Oacute;N PARA LA COOPERACI&Oacute;N
SOLIDARIDAD EN ACCI&Oacute;N
5
FUNDACI&Oacute;N SOCIAL UNIVERSAL
CENTRO DE EDUCACI&Oacute;N Y COMUNICACI&Oacute;N
GUAMAN POMA DE AYALA. ENTIDAD DE
DERECHO PRIVADO
3
FUNDACI&Oacute;N SOCIAL UNIVERSAL
3
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUC&Iacute;A
6
ASOCIACI&Oacute;N MADRE CORAJE
2
ASOCIACI&Oacute;N MADRE CORAJE
3
PROYECTO SOLIDARIO
ASOCIACI&Oacute;N PERUANA PARA LA PROMOCI&Oacute;N
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (APRODES)
5
FUNDACI&Oacute;N PARA LA PROMOCI&Oacute;N DEL
DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL DE
ANDALUC&Iacute;A (PRODEAN)
COMPA&Ntilde;&Iacute;A DE MAR&Iacute;A- MARIANISTAS
4
ASOCIACI&Oacute;N INGENIER&Iacute;A SIN
ANDALUC&Iacute;A (ISF-ANDALUC&Iacute;A)
ECOTECNIAS
SOSTENIBLE
EDESUR)
PARA EL DESARROLLO
URBANO RURAL (ONGD
4
PROYECTO SOLIDARIO
INSTITUTO PERUANO DE EDUCACI&Oacute;N EN
DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ (IPEDEHP)
2
2
FUNDACI&Oacute;N SOCIAL UNIVERSAL
FUNDACI&Oacute;N ENTRECULTURAS-FE Y ALEGR&Iacute;A
OFICINA DE DESARROLLOJESUITAS DEL PER&Uacute; (ODP)
4
ASOCIACI&Oacute;N MADRE CORAJE
4
FUNDACI&Oacute;N PARA LA COMUNI&Oacute;N, PROMOCI&Oacute;N,
DESARROLLO Y LIBERACI&Oacute;N (COPRODELI)
3
FUNDACI&Oacute;N ALBIHAR
ASOCIACI&Oacute;N SERVICIO INTEGRAL DE
COOPERACI&Oacute;N RURAL ANCCARA (SICRA)
3
ASOCIACI&Oacute;N MADRE CORAJE
PROMOTORA DE OBRAS SOCIALES Y DE
INSTRUCCI&Oacute;N POPULAR (PROSIP)
3
FUNDACI&Oacute;N ALBIHAR
CENTRO DE PROMOCI&Oacute;N Y DESARROLLO
RURAL (CEPRODER)
ASOCIACI&Oacute;N CIVIL &quot;SAN JAVIER DEL PER&Uacute;&quot;
(SANJAP)
PROCURA.
COPRODELI-PER&Uacute;
ASOCIACI&Oacute;N
CIVIL
FOMENTO
INVESTIGACI&Oacute;N Y ACCI&Oacute;N PARA
DESARROLLO (FIAD)
DE
EL
APY
FRONTERAS
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de los datos suministrados por la AACID
Las ONGD andaluzas m&aacute;s representativas tienden a colaborar de forma habitual con las mismas
contrapartes, que focalizan sus actuaciones en una serie de Departamentos, igual que ocurre con las
ONGD andaluzas. As&iacute;, Yachachiq act&uacute;a sobre todo en Piura, Guaman Poma de Ayala en Cusco,
CEPRODER en Apurimac y San Javier del Per&uacute; en Huancavelica. ODP Jesuitas del Per&uacute;, que colabora
con varias ONGD, entre las que destaca Madre Coraje, tiene como &aacute;mbito de actuaci&oacute;n varios
Departamentos.
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Mapa 4.
Distribuci&oacute;n por
representativas13
Departamentos
de
las
intervenciones
de
las
contrapartes
m&aacute;s
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de datos suministrados por la AACID.
El establecimiento de alianzas entre entidades andaluzas y peruanas responde a una coincidencia en el
&aacute;mbito territorial y en el enfoque de trabajo. Ahora bien, no siempre hay sinton&iacute;a. De hecho, de las 80
contrapartes, 52 solo han participado en la ejecuci&oacute;n de un proyecto. Algunos de los agentes andaluces
entrevistados expusieron dificultades con algunos socios locales por su diferente visi&oacute;n del desarrollo
(asistencialismo frente a proactivismo), problemas en la rendici&oacute;n de cuentas o atrasos en la ejecuci&oacute;n de
actividades. No obstante, la t&oacute;nica dominante es la existencia de una buena relaci&oacute;n entre las ONGD
andaluzas y sus contrapartes peruanas. De hecho, en las entrevistas mantenidas con las ONGD
andaluzas y en la OTC de la AECID se destac&oacute; la experiencia y capacidad t&eacute;cnica de las ONGD
peruanas. A su vez, el an&aacute;lisis del apartado de valoraci&oacute;n de las ONGD andaluzas realizado en la
encuesta on-line a las ONGD peruanas muestra una opini&oacute;n muy positiva de los socios andaluces.
Concretamente:
13 No coincide el n&uacute;mero de proyectos de las entidades con el n&uacute;mero de intervenciones porque un proyecto puede tener intervenciones
en varios Departamentos, si bien, no es habitual.
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Un 85% de las entidades encuestadas est&aacute; muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con la
afirmaci&oacute;n: Las ONGD andaluzas tienen un alto nivel de profesionalidad y solvencia t&eacute;cnica.
Un 92% est&aacute; muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmaci&oacute;n: Las ONGD andaluzas
tienen una amplia experiencia en trabajo sobre el terreno en Per&uacute;.
Un 77% est&aacute; muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmaci&oacute;n: Las ONGD andaluzas
tienen un alto nivel de implicaci&oacute;n en los proyectos y se hacen cargo de la transferencia de
conocimientos en su ejecuci&oacute;n.
Esta opini&oacute;n ha podido ser contrastada en la visita a terreno, en la que las ONGD peruanas expon&iacute;an la
sensibilidad y receptividad de las entidades andaluzas ante sus opiniones y sugerencias y su respeto por
los valores culturales, y consideran muy positivamente el acompa&ntilde;amiento y asesor&iacute;a de sus socios
andaluces. La presencia y visitas a terreno de personal de las ONGD andaluzas son consideradas por
ambas partes como un valor a&ntilde;adido y diferencial de la cooperaci&oacute;n andaluza; las ONGD peruanas se
sienten especialmente acompa&ntilde;adas en los proyectos y las ONGD andaluzas tienen la oportunidad de
recoger de primera mano la opini&oacute;n de los gestores, entidades vinculadas y personas destinatarias de los
proyectos y aprender de los valores culturales peruanos.
4.2. Principales resultados de la cooperaci&oacute;n andaluza con
Per&uacute;
A. &iquest;La distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de los proyectos se ha ajustado a las prioridades
establecidas por el Gobierno Peruano y por la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola?
El an&aacute;lisis realizado pone de manifiesto que la distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de la cooperaci&oacute;n andaluza con
Per&uacute; en el per&iacute;odo 2006-2010 se ha ajustado a las prioridades establecidas por el Gobierno peruano, a
trav&eacute;s de la Agencia Peruana de Cooperaci&oacute;n Internacional (APCI), y por la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola.
La APCI, bas&aacute;ndose en las tasas de pobreza, ha priorizado los 25 Departamentos del pa&iacute;s para focalizar
el aporte de la cooperaci&oacute;n internacional como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 9.Priorizaci&oacute;n Regional para la Cooperaci&oacute;n internacional no Reembolsable en Per&uacute;, 2010
Priorizaci&oacute;n para la CNIR (%)
Grupos de pobreza
% de recursos negociados
de la cooperaci&oacute;n
Grupo 1 (82,1%)
7
Grupo 2. (69%-61,5%)
Grupo 3 (53,4-,49,8%)
Grupo 4 (41,4%-36,7%)
34
17
28
Departamento
Huancavelica
Pobreza INEI 2008
82,1
Apur&iacute;mac
69
Ayacucho
64,8
Puno
62,8
Hu&aacute;nuco
61,5
Pasco
64,3
Cajamarca
53,4
Amazonas
59,7
Cusco
58,4
Loreto
49.8
Piura
41,4
Jun&iacute;n
38,9
&Aacute;ncash
38,4
La Libertad
36,7
33
Priorizaci&oacute;n para la CNIR (%)
Grupos de pobreza
Departamento
Pobreza INEI 2008
% de recursos negociados
de la cooperaci&oacute;n
Grupo 5 (30,2%-17,3%)
15
San Mart&iacute;n
33,2
Ucayali
32,5
Lambayeque
31,6
Moquegua
30,2
Arequipa
19,5
Madre de Dios
17,4
Ica
17,3
Tumbes
17,2
Lima y Callao
Tacna
TOTAL
17
16,5
100
Fuente: Plan Anual 2010, “La Cooperaci&oacute;n internacional no Reembolsable en el Per&uacute;”. APCI.
Los Departamentos prioritarios para la cooperaci&oacute;n internacional son los que conforman el grupo 1, 2 y 3,
cuyas tasas de de pobreza oscilan entre el 82% y el 50% aproximadamente.
Por su parte, la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola establece como Departamentos prioritarios en el Documento
Estrat&eacute;gico de Pa&iacute;s, Per&uacute; 2005-2008, los siguientes:
Capital y zona urbana: Lima y Callao.
Zona norte: Piura y Cajamarca.
Zona central: Ayacucho y Huancavelica.
Zona sur: Puno, Cusco y Apurimac.
Zona Oriente: Loreto.
Las intervenciones de la Junta de Andaluc&iacute;a se han producido en los Departamentos de Lima, Cusco, Ica,
Apurimac, Huancavelica, Piura y La Libertad. En estos 7 Departamentos se han llevado a cabo 112
proyectos. En el Mapa 5 se presenta la priorizaci&oacute;n regional de la APCI junto con las intervenciones de la
cooperaci&oacute;n andaluza.
Se puede afirmar que, en t&eacute;rminos generales, la distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de los proyectos se ajusta a las
prioridades establecidas por el Gobierno peruano puesto que 3 de los Departamentos en los que se ha
llevado a cabo mayor n&uacute;mero de proyectos (49 intervenciones en Huancavelica, Apurimac y Cusco)
coinciden con los considerados de mayor prioridad por el Gobierno peruano dada la incidencia de la
pobreza, un 82,1% de tasa de pobreza, un 69% y un 58,4% respectivamente, seg&uacute;n datos del INEI.
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Mapa 5.
Distribuci&oacute;n por Departamentos del n&ordm; de intervenciones y priorizaci&oacute;n regional de la APCI,
2010
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de datos suministrados por la AACID.
Nota: En el mapa no se presenta la localizaci&oacute;n departamental de todos los proyectos ejecutados debido a que 5 de ellos tienen escala
nacional. A su vez, algunos se han realizado en m&aacute;s de un Departamento. Por ello, no coincide el total de actuaciones en los
Departamentos con el total de proyectos llevados a cabo en Per&uacute; con fondos de la Junta de Andaluc&iacute;a. As&iacute;, se han representado 124
intervenciones (correspondientes a 112 proyectos).
El elevado n&uacute;mero de intervenciones en Lima (31) e Ica (20) se justifica por la existencia de focos de
pobreza y vulnerabilidad importantes, aunque no se ajusta a la priorizaci&oacute;n del Gobierno Peruano, puesto
que ambos Departamentos est&aacute;n situados en el grupo 5. Ello es debido a que los &iacute;ndices de pobreza no
tienen en cuenta las elevadas desigualdades de rentas existentes dentro de un Departamento como Lima
que, por otra parte, concentra el 31% de la poblaci&oacute;n total de Per&uacute;. Adem&aacute;s, este Departamento cuenta
con una presencia importante de agentes andaluces de la cooperaci&oacute;n; 4 ONGD andaluzas tienen sede
en Lima. El caso de Ica se justifica por haber sido el Departamento m&aacute;s afectado por el terremoto de Per&uacute;
de 2007.
La cooperaci&oacute;n andaluza tambi&eacute;n ha coincidido con las regiones consideradas prioritarias por la
cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola. De las 5 zonas de actuaci&oacute;n coincide en 4, con la siguiente distribuci&oacute;n: en la zona
periurbana en Lima, en la zona norte en Piura, en la zona central en Huancavelica y en la zona sur en
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Cusco y Apurimac. En la zona oriental del Per&uacute; (Loreto y Amazonas) se han producido escasas
intervenciones (6) por la reducida experiencia de agentes andaluces en esta zona.
En conclusi&oacute;n, entre 2006 y 2010 la distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de los proyectos andaluces se ha ajustado a
las prioridades establecidas por el Gobierno Peruano y por la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola.
B. &iquest;La distribuci&oacute;n sectorial de los proyectos se ha ajustado a las prioridades
establecidas por el Gobierno Peruano y por la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola?
En la Tabla 10 se recoge el n&uacute;mero de proyectos ejecutados y la financiaci&oacute;n recibida por L&iacute;nea Prioritaria.
Tabla 10.N&ordm; de proyectos y financiaci&oacute;n por L&iacute;neas Prioritarias Sectoriales del Objetivo Espec&iacute;fico 1
en Per&uacute;, 2006-2010
2006
A&ntilde;os
2007
2008
2009
2010
2006-2010
N&uacute;mero de proyectos y financiaci&oacute;n por L&iacute;neas Prioritarias del Objetivo Espec&iacute;fico 1
Financiaci&oacute;n
L&iacute;neas
Prioritarias
Financiaci&oacute;n
Financiaci&oacute;n
Financiaci&oacute;n
Financiaci&oacute;n
Proyectos
Financiaci&oacute;n
N&ordm;
Importe
%
s/total
N&ordm;
Importe
%
s/total
N&ordm;
Importe
%
s/total
N&ordm;
Importe
%
s/total
N&ordm;
Importe
%
s/total
TOTAL
%
Importe
%
s/total
LP1.
8
1.705.070,74
44,68
10
2.060.819,29
47,77
3
785.319,58
14,02
14
4.257.120,26
63,53
9
2.123.333,48
46,19
44
41,12
10.931.663,35
43,67
LP2.
1
46.517,68
1,22
3
581.726,98
13,49
5
1.083.546,49
19,34
2
478.322,51
7,14
2
449.158,38
9,77
13
12,15
2.639.272,04
10,54
LP3.
1
128.720,00
3,37
1
154.131,56
3,57
2
331.255,20
5,91
1
60.000,00
0,90
6
1.191.955,71
25,93
11
10,28
1.866.062,47
7,45
LP4.
1
264.723,15
6,94
1
278.142,00
6,45
1
296.519,21
5,29
1
300.000,00
4,48
2
165.085,45
3,59
6
5,61
1.304.469,81
5,21
LP5.
5
1.371.784,11
35,95
5
1.238.879,57
28,72
10
2.810.439,53
50,16
4
1.000.384,00
14,93
3
667.111,67
14,51
27
25,23
7.088.598,88
28,32
LP6.
1
299.398,37
7,85
1
296.136,04
5,29
2
566.572,06
8,45
4
3,74
1.162.106,47
4,64
2
39.000,00
0,58
2
1,87
39.000,00
0,16
17
3.816.214,05
100
22
5.603.216,05
100
26
6.701.398,83
100
107
100
25.031.173,02
100
LP7.
LP8.
TOTAL
20
4.313.699,40
100
22
4.596.644,69
100
La L&iacute;nea que ha recibido mayor financiaci&oacute;n ha sido la LP1. Servicios Sociales B&aacute;sicos, puesto que la
Junta de Andaluc&iacute;a ha destinado el 43,67% de los fondos del Objetivo Espec&iacute;fico 1 a 44 proyectos
relacionados con los servicios sociales b&aacute;sicos (que suponen el 41,12% de todos los proyectos
financiados), fundamentalmente de educaci&oacute;n, salud y seguridad alimentaria. Se supera, para este pa&iacute;s,
el compromiso expuesto en el PACODE de destinar a Servicios Sociales B&aacute;sicos el 30% del presupuesto
asignado al Objetivo Espec&iacute;fico 1.
Adem&aacute;s, as&iacute; se cumple con el compromiso de la Declaraci&oacute;n de Par&iacute;s relacionado con el acceso
equitativo a los servicios sociales b&aacute;sicos para los ciudadanos y buena gobernabilidad y con los objetivos
de la Declaraci&oacute;n del Milenio: Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; Objetivo 2. Lograr
una ense&ntilde;anza primaria universal; Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil; Objetivo 5. Mejorar la salud
materna; Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.
La segunda L&iacute;nea Prioritaria ha sido la LP5: Infraestructuras b&aacute;sicas y desarrollo de la base productiva y
fortalecimiento del tejido empresarial, que acapara un 28,32% del presupuesto del Objetivo Espec&iacute;fico 1 y
una cuarta parte de los proyectos.
La tercera L&iacute;nea Prioritaria ha sido la LP2. Fortalecimiento de las estructuras democr&aacute;ticas y de la
sociedad civil y sus organizaciones, que representa el 10,54% del presupuesto del Objetivo Espec&iacute;fico 1 y
el 12,15% de los proyectos. La asignaci&oacute;n presupuestaria a esta L&iacute;nea ha experimentado un importante
crecimiento desde 2006 a 2010, multiplic&aacute;ndose la partida por 9,6.
De esta manera, entre 2006 y 2010 el 82,54% del presupuesto ejecutado en el Objetivo Espec&iacute;fico 1 ha
sido asignado a proyectos de mejora de los servicios sociales, fortalecimiento de la base productiva y
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apoyo a las estructuras democr&aacute;ticas y gobernanza (LP1, LP5 y LP2, respectivamente), que han
supuesto en torno al 78% de los proyectos financiados, mientras que con el 17,46% del presupuesto
restante se ha llevado a cabo el 22% de proyectos en la LP3 (Derechos Humanos), LP4 (Formaci&oacute;n y
RRHH), LP6 (Medio Ambiente) y LP8 (Ordenaci&oacute;n Territorial).
Dentro de este &uacute;ltimo grupo, la LP3 es la que adquiere mayor protagonismo, sobre todo en 2010. Los
proyectos en esta l&iacute;nea son muy relevantes, ya que, aunque el respeto a los derechos humanos es un
elemento transversal presente en todas las actuaciones de la cooperaci&oacute;n internacional andaluza, en
Per&uacute; la gran diversidad cultural (con la presencia de 77 grupos &eacute;tnicos) y la persistencia de problemas y
desigualdades sociales, que afectan especialmente a las mujeres, ni&ntilde;as y ni&ntilde;os, obliga a reforzar los
esfuerzos presupuestarios en esta l&iacute;nea, planteando iniciativas con potencial innovador sobre el
patrimonio cultural ind&iacute;gena como un activo de desarrollo.
A su vez, las cantidades consignadas a la capacitaci&oacute;n profesional de los recursos humanos y a la
protecci&oacute;n y mejora del medio ambiente (LP4 y LP6) suponen en torno a un 5% del presupuesto cada
una.
La LP8 (ordenaci&oacute;n f&iacute;sica, territorial y urban&iacute;stica) es la L&iacute;nea que recibe menor aportaci&oacute;n financiera,
39.000 €, el 0,16% del presupuesto del Objetivo Espec&iacute;fico 1 entre 2006 y 2010.
Por &uacute;ltimo, entre 2006 y 2010 no se ha ejecutado ning&uacute;n proyecto directamente vinculado a la LP7,
destinada a promocionar la cultura y el patrimonio hist&oacute;rico y los valores, especialmente los relacionados
con la identidad de los pueblos, que favorezcan su desarrollo end&oacute;geno.
Puede concluirse que entre 2006 y 2010 la distribuci&oacute;n de los proyectos por L&iacute;neas Prioritarias se ha
ajustado a las prioridades establecidas en el PACODE, super&aacute;ndose en 14 puntos el compromiso de
destinar el 30% a los servicios sociales b&aacute;sicos.
En la siguiente es posible observar el n&uacute;mero de proyectos de desarrollo ejecutados en el periodo
evaluado y la financiaci&oacute;n recibida por sectores de la LP1.
Tabla 11.N&uacute;mero de proyectos y financiaci&oacute;n de la L&iacute;nea Prioritaria Sectorial 1 en Per&uacute;, 2006-2010
L&iacute;neas Prioritarias seg&uacute;n el
PACODE
Proyectos
Financiaci&oacute;n
TOTAL
%
Importe
% /total
LP1. Servicios Sociales
B&aacute;sicos
44
41,12
10.931.663,35
43,67
LP1.1 Educaci&oacute;n b&aacute;sica
15
14,02
4.413.167,74
17,63
LP1.2 Salud
11
10,28
1.727.129,85
6,90
LP1.3 Vivienda digna
3
2,3
690.932,71
2,76
LP1.4 Abastecimiento y agua
potable
5
4,67
1.345.436,39
5,38
LP1.5 Seguridad alimentaria
10
9,35
2.754.996,66
11,01
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia a partir de las Memorias e Informes Anuales de la Cooperaci&oacute;n Andaluza, 2006-2010.
El an&aacute;lisis de los proyectos financiados por la Junta de Andaluc&iacute;a en Per&uacute; entre 2006 y 2010 y la revisi&oacute;n
de los principales documentos program&aacute;ticos de la cooperaci&oacute;n internacional en Per&uacute; pone de manifiesto
que la distribuci&oacute;n de los proyectos andaluces hasta 2010 se ha ajustado relativamente a las prioridades
sectoriales establecidas por el Gobierno Peruano y por la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola.
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La Pol&iacute;tica Nacional de Cooperaci&oacute;n Internacional No Reembolsable (CINR) de la APCI entre 2006 y
2010 se ha basado en los siguientes ejes y objetivos14:
Ejes
Objetivos
Institucionalidad
-
Contribuir a lograr un Estado democr&aacute;tico, transparente y eficiente que promueva la gobernabilidad.
Promover el acceso universal a la justicia y fortalecer la paz y la seguridad ciudadana.
Apoyar el proceso de descentralizaci&oacute;n.
Competitividad
sostenible
-
Promover la competitividad nacional y oportunidades de empleo justo.
Desarrollar la ciencia, tecnolog&iacute;a e innovaci&oacute;n.
Fortalecer la integraci&oacute;n del Per&uacute; en el mercado mundial.
Garantizar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente.
-
-
Contribuir a fortalecer las estrategias de protecci&oacute;n social que resguarden el capital humano en
situaci&oacute;n de riesgo y los derechos fundamentales de las personas.
Desarrollar una infraestructura y vivienda adecuada y segura, as&iacute; como promover el acceso universal
a los servicios de agua potable, saneamiento y comunicaciones.
Eliminar toda clase de exclusi&oacute;n.
-
Asegurar al acceso universal a la salud y mejorar la salud y nutrici&oacute;n de la poblaci&oacute;n.
Seguridad humana
Desarrollo humano
-
La APCI considera de mayor relevancia los dos ejes primeros: institucionalidad y competitvidad
sostenible, a los que destina para cada uno el 31% de los recursos de la cooperaci&oacute;n internacional. La
propuesta de la APCI presentada en abril de 2011 mantiene estos ejes, e incluye uno espec&iacute;fico para los
recursos naturales y la gesti&oacute;n ambiental.
Por su parte, la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola en su Programa de Cooperaci&oacute;n Hispano-Peruano (PCHP) 20072010 combina acciones que contribuyen al fortalecimiento de las pol&iacute;ticas sociales y al crecimiento
econ&oacute;mico, y apoya el proceso de consolidaci&oacute;n democr&aacute;tica y desarrollo institucional, desde un enfoque
de desarrollo de capacidades sociales e institucionales. El PCHP se estructura en tres grandes ejes:
Ejes
Programas
Gobernabilidad
democr&aacute;tica
-
Programa de Gobernanza Democr&aacute;tica, Participaci&oacute;n Social y Desarrollo Institucional
Programa de Prevenci&oacute;n de Conflictos y Construcci&oacute;n de la Paz
Contribuir a una mayor
cohesi&oacute;n social
-
Programa Cobertura de las Necesidades Sociales: educaci&oacute;n y salud
Programa Cultura y Desarrollo
Programa G&eacute;nero y Desarrollo
Reforzar las bases de
desarrollo econ&oacute;mico
sostenido
-
Programa de Promoci&oacute;n del Tejido Econ&oacute;mico y Empresarial
Programa de Medio Ambiente
Se pueden apreciar equivalencias entre las prioridades del Gobierno Peruano, la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola y
la cooperaci&oacute;n andaluza, puesto que, aunque tienen diferentes enunciados, los contenidos y el desglose
por objetivos y programas de sus planificaciones son muy similares, tal como se puede apreciar en la
siguiente tabla:
14
APCI. Planes anuales de la cooperaci&oacute;n no reembolsable, 2006-2010
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Tabla 12.Equivalencias de las prioridades tem&aacute;ticas del Gobierno Peruano, cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola y
cooperaci&oacute;n andaluza
L&iacute;neas Prioritarias seg&uacute;n el PACODE
Prioridades seg&uacute;n los objetivos del
Gobierno Peruano
Prioridades seg&uacute;n Cooperaci&oacute;n
espa&ntilde;ola
Seguridad humana y Desarrollo humano
Cohesi&oacute;n social
Institucionalidad
Gobernabilidad democr&aacute;tica
Seguridad humana
Cohesi&oacute;n social
Competitividad sostenible
Bases del desarrollo econ&oacute;mico
sostenido
LP1. Servicios Sociales
LP1.1. Educaci&oacute;n
LP1.2 Salud
LP1.3 Vivienda digna
LP1.4 Saneamiento y agua potable
LP15. Seguridad alimentaria
LP2. Estructuras democr&aacute;ticas
LP3. Derechos humanos
LP3.1 Mujeres
LP3.2. Ni&ntilde;os y j&oacute;venes
LP4. Formaci&oacute;n especializada
LP5. Desarrollo base productiva
LP6. Medio ambiente
Recursos naturales y gesti&oacute;n ambiental
LP7. Patrimonio cultural
LP8. Ordenaci&oacute;n territorial
Cohesi&oacute;n social
Recursos naturales y gesti&oacute;n ambiental
Bases del desarrollo econ&oacute;mico
sostenido
As&iacute;, el Gobierno Peruano establece dentro del eje de desarrollo humano un objetivo de acceso a la
educaci&oacute;n que coincide con el programa de cobertura de las necesidades b&aacute;sicas en educaci&oacute;n del eje
de cohesi&oacute;n social de la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola con la LP1.1 Educaci&oacute;n B&aacute;sica del PACODE.
Ahora bien, a pesar de que la cooperaci&oacute;n andaluza se ha ajustado formalmente a las prioridades del
Gobierno peruano y de la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola, la magnitud concedida por la cooperaci&oacute;n andaluza a
las prioridades ha sido diferente, puesto que &eacute;sta se ha centrado de forma mayoritaria en aspectos
relacionados con los servicios sociales b&aacute;sicos, mientras que el Gobierno peruano y la cooperaci&oacute;n
espa&ntilde;ola, a pesar de conceder importancia a la prestaci&oacute;n de servicios b&aacute;sicos, consideran que el papel
de la cooperaci&oacute;n internacional debe centrarse en mayor medida en el fortalecimiento institucional y en el
fomento de la competitividad productiva.
El Gobierno peruano asigna el 31% de los fondos de la CINR a la l&iacute;nea de institucionalidad, y la
cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola lo contempla como un eje espec&iacute;fico, mientras que la cooperaci&oacute;n andaluza entre
2006 y 2010 s&oacute;lo ha ejecutado el 12% de proyectos y el 10,5% del presupuesto en la l&iacute;nea sobre
institucionalidad, la LP2 (Fortalecimiento de las estructuras democr&aacute;ticas y de la sociedad civil y sus
organizaciones).
S&iacute; hay mayor coincidencia en la importancia asignada al fomento de la competitividad productiva
sostenible; la cooperaci&oacute;n andaluza ha ejecutado 27 proyectos destinados a fortalecer la base productiva
local que han supuesto el 28,32% del presupuesto.
A modo de conclusi&oacute;n, se puede afirmar que hasta 2010 ha existido un ajuste parcial entre las prioridades
sectoriales de los proyectos ejecutados y las definidas por el Gobierno peruano y la cooperaci&oacute;n
espa&ntilde;ola. Se han atendido a las prioridades, pero no se han focalizado los esfuerzos, suficientemente, en
proyectos que tuvieran como eje exclusivo la mejora de la institucionalidad.
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C. &iquest;Cu&aacute;les han sido los principales indicadores de resultado de la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute;?
Para conocer los principales resultados cuantificados alcanzados se han analizado los informes de
evaluaci&oacute;n externa de los 31 proyectos que dispon&iacute;an de ella a la fecha de realizar este Informe. Por lo
tanto, los resultados presentados indican s&oacute;lo los logros alcanzados por un conjunto de proyectos de la
cooperaci&oacute;n andaluza. Adem&aacute;s, como se ha se&ntilde;alado en el ep&iacute;grafe sobre limitaciones de la evaluaci&oacute;n,
la falta de homogeneizaci&oacute;n en los sistemas de indicadores de los proyectos ha dificultado en muchas
ocasiones su agregaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n. La Tabla 13 muestra el n&uacute;mero de proyectos analizados por
L&iacute;neas Prioritarias del Objetivo Espec&iacute;fico 1.
Tabla 13.Proyectos con evaluaci&oacute;n por L&iacute;nea Prioritaria
LP
N&ordm; de proyectos analizados con evaluaci&oacute;n
LP1
12
LP2
1
LP3
2
LP4
2
LP5
12
LP6
2
TOTAL
31
Las actuaciones llevadas a cabo por estos 31 proyectos han estado dirigidas a mejorar la calidad de vida,
la seguridad alimentaria, el acceso a los servicios b&aacute;sicos de salud, el acceso a la educaci&oacute;n y a
fortalecer el desarrollo econ&oacute;mico mediante el uso de tecnolog&iacute;as sostenibles. Se ha atendido a los
colectivos m&aacute;s desfavorecidos: ni&ntilde;os y ni&ntilde;as, mujeres, y aquellas poblaciones y comunidades rurales con
escasos recursos econ&oacute;micos, beneficiando directamente, seg&uacute;n los datos obtenidos de 28 evaluaciones
donde se recog&iacute;a esta informaci&oacute;n, a 146.259 personas.
A continuaci&oacute;n se presentan los resultados de las principales actuaciones realizadas.
Formaci&oacute;n y Capacitaci&oacute;n
En los 31 proyectos se ha capacitado a un total de 14.491 personas, de las que 13.730 han sido
docentes, promotores, personal t&eacute;cnico y poblaci&oacute;n en general, mientras que 761 eran l&iacute;deres y
autoridades comunales, que han sido capacitadas en gesti&oacute;n de recursos naturales, gesti&oacute;n municipal,
elaboraci&oacute;n de proyectos de desarrollo local, derechos de los pueblos ind&iacute;genas y en salud infantil.
En relaci&oacute;n con la equidad de g&eacute;nero, hay que se&ntilde;alar que 7 de los 31 proyectos analizados han
realizado acciones formativas espec&iacute;ficas en igualdad de oportunidades, capacit&aacute;ndose a un total de
1.193 personas, en su mayor&iacute;a mujeres. Sus tem&aacute;ticas han sido liderazgo y desarrollo comunal, enfoque
de g&eacute;nero e igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres ind&iacute;genas. En los proyectos de
car&aacute;cter productivo se ha capacitado a 229 personas en materia de g&eacute;nero. En un mercado de trabajo tan
segmentado como el de Per&uacute; este tipo de iniciativas son especialmente relevantes por su influencia en
los cambios de actitudes.
Orientaci&oacute;n, asesoramiento y asistencia t&eacute;cnica
En 5 de los 31 proyectos analizados se han llevado a cabo acciones de orientaci&oacute;n, asesoramiento y
asistencia t&eacute;cnica que han prestado servicios a 2.297 personas. De &eacute;stas, 473 han sido empresarios/as
asesorados sobre el enfoque de Promoci&oacute;n Empresarial y Desarrollo Econ&oacute;mico Local, 822 han sido
padres y madres que han recibido orientaci&oacute;n sobre el Sistema de Educaci&oacute;n en Alternancia, 74 han sido
madres que han recibido orientaci&oacute;n sobre salud b&aacute;sica, 522 agricultores han recibido asistencia t&eacute;cnica
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y asesoramiento en preparaci&oacute;n del terreno, cultivo, cosecha y tratamiento post cosecha, y 406 han sido
adolescentes atendidos y orientados en los Centros de Informaci&oacute;n y Orientaci&oacute;n Juvenil.
Campa&ntilde;as de salud y sensibilizaci&oacute;n
Estas actuaciones han sido contempladas en 8 de los 31 proyectos analizados. Destacan las de salud
integral y las campa&ntilde;as b&aacute;sicas de prevenci&oacute;n de salud, donde han tenido acceso a atenci&oacute;n m&eacute;dica
14.241 personas. Otras campa&ntilde;as realizadas han sido las de consumo de agua segura, que han atendido
a 2.175 familias; las de control de enfermedades en reba&ntilde;os, donde se atendieron 65.094 animales; las
de limpieza p&uacute;blica; y la campa&ntilde;a contra la violencia familiar y sexual, donde han participado 893 y 450
personas, respectivamente.
Propuestas, planes y programas elaborados
Entre las actuaciones llevadas a cabo por los 31 proyectos analizados se han formulado 40 Planes, de los
que, 33 son Planes comunales de desarrollo econ&oacute;mico, 3 son Planes regionales de derechos humanos
de los pueblos ind&iacute;genas, 1 es un Plan de acci&oacute;n de la mujer de Jun&iacute;n, 1 es un Plan Estrat&eacute;gico
Birregional 2010-2020 para la conservaci&oacute;n de los recursos naturales y el desarrollo de actividades
econ&oacute;micas sostenibles, y 2 son Planes de seguimiento de los programas preventivos de desarrollo
psicosocial.
A su vez, se han aprobado 8 ordenanzas regionales para aplicar el Convenio 169 de la OIT y 1 para
institucionalizar la Feria Regional de la Alpaca en Huancavelica. Adem&aacute;s, se han presentado 2
propuestas a la Comisi&oacute;n Especializada del Congreso de la Rep&uacute;blica sobre reforma legal concertadas
con los pueblos ind&iacute;genas. Este tipo de resultados muestra la incidencia pol&iacute;tica de la cooperaci&oacute;n
andaluza.
Por &uacute;ltimo, en el marco de los proyectos se han elaborado 12 Programas: 3 de alfabetizaci&oacute;n, 1 de apoyo
universitario, 1 de formaci&oacute;n sociolaboral, 1 de mejoramiento de la calidad nutricional, 1 de capacitaci&oacute;n y
seguimiento para madres que regentan Comedores Populares, 1 sobre sensibilizaci&oacute;n de modelos de
vivienda saludable y 4 programas preventivos de desarrollo psicosocial.
Asociaciones, cooperativas y comit&eacute;s formados
En el marco de 15 de los 31 proyectos analizados se han creado 35 asociaciones, 59 comit&eacute;s, 6
cooperativas y 8 redes empresariales. La siguiente tabla muestra el tipo y n&uacute;mero de estructuras
organizativas creadas en funci&oacute;n de su car&aacute;cter productivo o social.
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Tabla 14.Estructuras organizativas creadas seg&uacute;n su car&aacute;cter productivo o social
Asociaciones, Organizaciones, Cooperativas y Comit&eacute;s creados
De car&aacute;cter productivo
N&ordm;
De car&aacute;cter social
N&ordm;
Comit&eacute;s de riego
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Comit&eacute;s de desarrollo
4
Organizaciones de productores agropecuarios
9
Comit&eacute;s de gesti&oacute;n para centros escolares
4
Asociaciones de ganaderos
9
Cooperativas escolares
4
Organizaciones de mujeres productoras rurales
8
Comit&eacute;s locales de salud
1
Redes empresariales
8
Comit&eacute;s de j&oacute;venes
1
Asociaciones empresariales
7
Comit&eacute;s de productores de cultivos alternativos
3
Comit&eacute;s de comercializadores de tara
1
Comit&eacute;s de crianza de cuyes
1
Comit&eacute;s interinstitucionales
1
Comit&eacute;s para la gesti&oacute;n sostenible
1
Asociaciones de productores de esp&aacute;rrago
1
Asociaciones de productores agroecol&oacute;gicos
1
Cooperativas de producci&oacute;n de panela granulada
ecol&oacute;gica
1
Cooperativas agropecuarias rurales
1
TOTAL
94
14
Principales infraestructuras mejoradas y generadas
La siguiente tabla muestra los principales equipamientos e infraestructuras mejorados y generados por
los 31 proyectos analizados:
Tabla 15.Principales infraestructuras mejoradas y generadas
Principales infraestructuras mejoradas y generadas
Cantidad
Viviendas mejoradas
1.551
Termococinas y cocinas mejoradas
1.440
Sistemas de agua intradomiciliaria
1.108
Ba&ntilde;os construidos
1.009
Plantones distribuidos a la poblaci&oacute;n beneficiaria
410.532
Hect&aacute;reas de pastos mejorados
1.329,93
Biohuertos construidos
1.291
M&oacute;dulos de animales instalados
1.436
Sistemas de riego instalados
653
D. &iquest;Cu&aacute;les han sido las principales fortalezas de la cooperaci&oacute;n andaluza con
Per&uacute;?
Las fuentes de informaci&oacute;n para el an&aacute;lisis de las fortalezas de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; han
sido las evaluaciones externas de proyectos individuales, la encuesta on-line y el taller de participaci&oacute;n
estrat&eacute;gica. Las entrevistas en profundidad y las visitas a terreno han servido para contrastar la
valoraci&oacute;n.
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Seg&uacute;n estas fuentes, las fortalezas se han centrado en los siguientes criterios de calidad: pertinencia,
enfoque de g&eacute;nero, apropiaci&oacute;n, enfoque medioambiental, alineaci&oacute;n, diversidad cultural, fortalecimiento
institucional, sostenibilidad, coordinaci&oacute;n institucional y desarrollo de capacidades locales, as&iacute; como la
rapidez de la respuesta de la ayuda andaluza a los efectos del terremoto.
Merece destacarse que se trata de fortalezas que fueron enunciadas y propuestas por los propios
participantes en la evaluaci&oacute;n, es decir, no fueron sugeridas ni ofrecidas para su valoraci&oacute;n, por lo que no
est&aacute;n condicionadas, teniendo mayor valor explicativo.
Para sintetizar y analizar esta informaci&oacute;n se agregaron y consolidaron aquellas fortalezas que, aunque
expresadas de modo diferente, estaban fuertemente relacionadas. Se obtuvieron 26 fortalezas. El paso
siguiente fue obtener, para cada fortaleza, la media de los siguientes valores:
− El porcentaje de proyectos con evaluaci&oacute;n externa en que est&aacute; presente dicha fortaleza.
− El porcentaje de ONGD andaluzas encuestadas que se&ntilde;alaron dicha fortaleza en su encuesta.
− El porcentaje de contrapartes locales encuestadas que se&ntilde;alaron dicha fortaleza en su encuesta.
− El porcentaje de respuestas obtenidas en el Taller que se&ntilde;alaron dicha fortaleza.
Las fortalezas identificadas en las entrevistas y visitas al terreno no se han incluido en este an&aacute;lisis por
tratarse de fuentes de car&aacute;cter m&aacute;s cualitativo, aunque han sido fundamentales para formular las
conclusiones finales.
La media de los valores anteriores expresa la relevancia de una fortaleza en el conjunto de las t&eacute;cnicas
de obtenci&oacute;n de datos empleadas. Sin embargo, esta medida deb&iacute;a complementarse con otra que
expresara la representatividad de dicha fortaleza en las distintas fuentes. Por ello, se han formulado dos
indicadores, uno de relevancia y otro de representatividad para las distintas fortalezas.
En el Gr&aacute;fico 7 se muestran las 11 fortalezas mejor valoradas. Se han incluido aquellas presentes en 2 o
m&aacute;s fuentes de informaci&oacute;n y aquellas que, aun estando s&oacute;lo presentes en una de las fuentes,
alcanzaron al menos un 15% de relevancia dentro de la misma. En el Anexo 8 se recogen las
puntuaciones detalladas.
La fortaleza m&aacute;s destacable es la F1. Adecuaci&oacute;n a las zonas m&aacute;s necesitadas, as&iacute; como la atenci&oacute;n a
los problemas sociales m&aacute;s relevantes (como salud o la educaci&oacute;n b&aacute;sica). Ello es as&iacute; porque conjuga
una alta representatividad (fue se&ntilde;alada como una fortaleza en las cuatro fuentes de informaci&oacute;n
cuantificadas) as&iacute; como una relevancia elevada, puesto que es manifestada como fortaleza, en promedio,
por el 30% de las personas encuestadas (ONGD andaluzas y contrapartes locales peruanas),
participantes en el taller, as&iacute; como por las evaluaciones externas de proyectos.
La segunda fortaleza con mayor representatividad es la F6. Inclusi&oacute;n del enfoque de g&eacute;nero en los
proyectos de cooperaci&oacute;n. Tiene una relevancia pr&oacute;xima al 12%.
Otra de las fortalezas que cabr&iacute;a destacar es la F5. Participaci&oacute;n de los actores locales del territorio
(entidades ejecutoras, organismos del Gobierno Regional y Local, comunidades, poblaci&oacute;n beneficiaria)
como protagonistas de su propio desarrollo. Est&aacute; presente en tres de las fuentes empleadas y tiene una
relevancia del 20%.
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Gr&aacute;fico 7. S&iacute;ntesis de las fortalezas en funci&oacute;n de su relevancia y representatividad
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Fuente: Elaboraci&oacute;n propia
As&iacute; mismo, tres fuentes coinciden en destacar como fortalezas criterios de calidad y prioridades del
PACODE: F8. Enfoque medioambiental (con un 14% de relevancia); F2. Alineaci&oacute;n con las pol&iacute;ticas
peruanas y de car&aacute;cter internacional (13%); y F7. Atenci&oacute;n a la diversidad cultural (en torno al 5%).
A su vez, dos fuentes exponen, por un lado, dos fortalezas de la cooperaci&oacute;n muy relacionadas: F4.
Fortalecimiento institucional (con un 16% de relevancia) y F20. Sostenibilidad de los procesos
emprendidos (en torno al 10%). Y por otro, se destaca la capacidad de respuesta de la cooperaci&oacute;n
andaluza a los efectos del terremoto (F13). En este sentido, hay que se&ntilde;alar que en la visita a terreno se
pudo constatar una valoraci&oacute;n muy positiva de la ayuda de emergencia, tanto por parte de la poblaci&oacute;n
destinataria como por los socios locales, que no s&oacute;lo apreciaron la ayuda econ&oacute;mica recibida sino
tambi&eacute;n el asesoramiento prestado y la flexibilidad y agilidad de la Junta de Andaluc&iacute;a ante cambios de
contexto.
Por &uacute;ltimo, se encuentran la F3. Coordinaci&oacute;n institucional entre los actores locales (con una relevancia
cercana al 40%) y la F16. Desarrollo de Capacidades Locales de los socios locales (cuya relevancia se
aproxima al 25%).
A continuaci&oacute;n se presenta el detalle del an&aacute;lisis seg&uacute;n cada una de las fuentes de informaci&oacute;n.
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Detalle del an&aacute;lisis seg&uacute;n las fuentes de informaci&oacute;n:
La siguiente tabla muestra los aspectos se&ntilde;alados como fortalezas en las evaluaciones externas de los
proyectos.
Tabla 16.Fortalezas se&ntilde;aladas en las evaluaciones externas
N&ordm; de proyectos
en que es
se&ntilde;alada la
fortaleza
% con respecto
al total de
proyectos
1. Fomento de la participaci&oacute;n de los actores p&uacute;blicos y de la sociedad civil
14
45
2. Atenci&oacute;n a zonas, problemas y colectivos en situaci&oacute;n de mayor vulnerabilidad
13
42
3. Elevada coordinaci&oacute;n institucional con los actores locales y la creaci&oacute;n de
alianzas estrat&eacute;gicas con los actores involucrados en los proyectos
12
38.7
4. Incorporaci&oacute;n en los proyectos de actuaciones que fomentan la conservaci&oacute;n del
medioambiente
9
29
5. Fomento del fortalecimiento institucional y de la sociedad civil
8
25.8
6. Incorporaci&oacute;n del enfoque de g&eacute;nero
8
25.8
7. Alineaci&oacute;n con las pol&iacute;ticas nacionales, regionales y locales
7
22.6
8. Incorporaci&oacute;n de la diversidad cultural
1
3.2
Fortalezas se&ntilde;aladas por las evaluaciones externas
La siguiente tabla muestra las 13 categor&iacute;as de agrupaci&oacute;n en que se clasificaron las 62 respuestas de
los 22 agentes andaluces que respondieron en la encuesta on line a la pregunta abierta sobre los tres
aspectos m&aacute;s positivos de la cooperaci&oacute;n andaluza ordenadas seg&uacute;n el n&uacute;mero de respuestas:
Tabla 17.Fortalezas se&ntilde;aladas por las ONGD encuestadas
Fortalezas de la cooperaci&oacute;n andaluza seg&uacute;n las ONGD encuestadas
(Agrupadas y Reformuladas)
N&ordm; de
repuestas en
la categor&iacute;a
Porcentaje de
encuestados
que se&ntilde;alan la
categor&iacute;a
Adecuaci&oacute;n a zonas y atenci&oacute;n a los problemas de los colectivos en situaci&oacute;n de mayor
vulnerabilidad
16
25,8
Importancia y estabilidad presupuestaria que permite abordar procesos a medio y largo plazo
7
11,3
Calidad del modelo de cooperaci&oacute;n, m&aacute;s flexible y respetuoso ante los cambios del entorno
7
11,3
Cooperaci&oacute;n protagonizada por las ONGD locales mediante asociaci&oacute;n con ONGD
andaluzas
6
9,7
Incorporaci&oacute;n del enfoque de g&eacute;nero y diversidad cultural
5
8
Orientaci&oacute;n hacia el logro de resultados
5
8
Orientaci&oacute;n hacia el fortalecimiento institucional
4
6,4
Fomento de la participaci&oacute;n de la sociedad civil en general
3
5
Alineaci&oacute;n con las pol&iacute;ticas nacionales e internacionales
2
3,2
Incorporaci&oacute;n del enfoque del medioambiente
2
3,2
Ayuda inmediata en casos de emergencia
2
3,2
Visi&oacute;n local y pr&oacute;xima a la realidad social
2
3,2
Ayuda al desarrollo material
1
1,7
Total de respuestas agrupadas
62
100
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La siguiente tabla muestra las 9 categor&iacute;as de agrupaci&oacute;n de las 36 respuestas que obtuvieron una mayor
puntuaci&oacute;n por las 14 contrapartes locales que participaron en la encuesta.
Tabla 18.Fortalezas se&ntilde;aladas por los socios locales
Fortalezas (Reformuladas y agrupadas ) seg&uacute;n las Contrapartes
N&ordm; de
repuestas en
la categor&iacute;a
Porcentaje de
encuestados
que se&ntilde;alan la
categor&iacute;a
Adecuaci&oacute;n a zonas y atenci&oacute;n a los problemas de los colectivos en situaci&oacute;n de mayor
vulnerabilidad
9
25
Elevados niveles de exigencia t&eacute;cnica en los procesos de formulaci&oacute;n, ejecuci&oacute;n y
seguimiento de los proyectos
5
13,9
Alineaci&oacute;n con las pol&iacute;ticas nacionales y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
4
11,1
Incorporaci&oacute;n del enfoque de g&eacute;nero
4
11,1
Sostenibilidad y promoci&oacute;n de procesos de desarrollo con una visi&oacute;n a medio y largo plazo
3
8,3
Fomento de la participaci&oacute;n de los actores p&uacute;blicos y de la sociedad civil en general
3
8,3
Presencia en terreno y fortalecimiento institucional de los socios locales
3
8,3
Incorporaci&oacute;n del medio ambiente
3
8,3
Ayuda inmediata en casos de emergencia
2
5,6
Total de respuestas agrupadas
36
100
Los datos anteriores ponen de manifiesto que existen coincidencias importantes entre las ONGD
andaluzas y sus socios locales. Ambas destacan como aspectos positivos de la cooperaci&oacute;n andaluza
cuestiones relacionadas con la adecuaci&oacute;n geogr&aacute;fica y elecci&oacute;n de los colectivos con los que trabajan, y
aspectos relativos a la calidad del modelo de cooperaci&oacute;n, ya sea por su enfoque integral (en el caso de
las ONGD andaluzas) o por sus niveles de exigencia t&eacute;cnica que mejoran la calidad de las
intervenciones, en el caso de los socios locales.
En el taller de participaci&oacute;n estrat&eacute;gica se pregunt&oacute; a los asistentes por su visi&oacute;n sobre los puntos
fuertes de la cooperaci&oacute;n andaluza. Las respuestas de los 30 asistentes fueron organizadas por ellos en
los siguientes 9 grupos de fortalezas:
Tabla 19.Fortalezas expuestas en el Taller de Participaci&oacute;n Estrat&eacute;gica
Principales grupos de fortalezas
Respuestas emitidas dentro de
cada fortaleza
Porcentaje
1. Atenci&oacute;n a zonas y a la poblaci&oacute;n en situaci&oacute;n de mayor
vulnerabilidad
9
28.1
2. Desarrollo de las capacidades de las instituciones locales
ejecutoras de los proyectos y de la poblaci&oacute;n local
8
25.0
3. Sostenibilidad y promoci&oacute;n de un desarrollo con una visi&oacute;n a
medio y largo plazo
4
12.5
4. Incorporaci&oacute;n de la diversidad cultural
3
9.4
5. Apuesta por la mejora de las actividades econ&oacute;micas
agropecuarias de las comunidades campesinas
3
9.4
6. Incorporaci&oacute;n de la variable g&eacute;nero
2
6.3
7. Asignaci&oacute;n econ&oacute;mica
1
3.1
8. Visi&oacute;n integral de los proyectos de cooperaci&oacute;n
1
3.1
9. Apoyo al acceso a viviendas
1
3.1
Total de tarjetas
32
100
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NOTA: No coincide el n&uacute;mero total de tarjetas (32) con el n&uacute;mero de participantes (30) porque dos de ellos solicitaron exponer dos
nuevas ideas sobre las fortalezas.
Las 3 primeras fortalezas aglutinan un 65,5% de las respuestas. As&iacute;, 9 respuestas (casi un 30%) exponen
que una de las fortalezas de la cooperaci&oacute;n andaluza ha consistido en concentrar la ayuda en una zona
de especial vulnerabilidad, como el &aacute;mbito rural, y en prestar atenci&oacute;n a la poblaci&oacute;n con mayores
necesidades, siendo &eacute;ste el caso de la poblaci&oacute;n infantil.
En opini&oacute;n de las personas participantes, la segunda fortaleza de la cooperaci&oacute;n andaluza es la
promoci&oacute;n del desarrollo de las capacidades de las instituciones ejecutoras de los proyectos y de la
poblaci&oacute;n local. Efectivamente, un 25% de las respuestas (8 tarjetas) hac&iacute;an menci&oacute;n a que los proyectos
de cooperaci&oacute;n promovidos por la Junta de Andaluc&iacute;a hab&iacute;an reforzado a las instituciones y fomentado la
participaci&oacute;n real de las organizaciones civiles y de los actores locales involucrados en los proyectos de
cooperaci&oacute;n.
En tercer lugar, 4 de las tarjetas resum&iacute;an como otra de las fortalezas la apuesta por la sostenibilidad y el
desarrollo con una visi&oacute;n a medio y largo plazo. Esta idea est&aacute; muy vinculada con la segunda fortaleza
porque unas instituciones reforzadas desde el punto vista t&eacute;cnico y pol&iacute;tico tienen mayor capacidad para
asumir un proyecto y mantenerlo en marcha una vez finalizada la financiaci&oacute;n externa.
E. &iquest;Cu&aacute;les han sido las principales debilidades de la cooperaci&oacute;n andaluza con
Per&uacute;?
Las fuentes de informaci&oacute;n para el an&aacute;lisis de las debilidades de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; han
sido las mismas utilizadas para conocer las fortalezas, es decir, las evaluaciones externas de proyectos
individuales, la encuesta on-line, el taller de participaci&oacute;n estrat&eacute;gica, as&iacute; como las entrevistas en
profundidad y visitas a terreno, que han servido para contrastar la valoraci&oacute;n.
El an&aacute;lisis conjunto de la informaci&oacute;n obtenida ha seguido el tratamiento indicado para el caso de las
fortalezas, con la salvedad de que se han agregado en una sola categor&iacute;a algunas debilidades que
recib&iacute;an diferentes denominaciones seg&uacute;n las fuentes empleadas pero que se encontraban muy pr&oacute;ximas
conceptualmente. El detalle de las puntuaciones puede encontrarse en el Anexo 8.
Como resultado de esta agrupaci&oacute;n se obtuvieron 23 debilidades, entre las que destacan aspectos
relacionados con el ciclo del proyecto tales como: deficiencias en los sistemas de indicadores y
evaluaci&oacute;n de los proyectos, insuficiente agilidad administrativa y rigidez de procedimientos, d&eacute;ficit de
especializaci&oacute;n de las contrapartes, elevada rotaci&oacute;n del personal de las contrapartes y la insuficiente
presencia de la entidad donante y de los socios andaluces en el pa&iacute;s y de relaciones con los socios
locales; y con aspectos relacionados con los criterios de calidad: d&eacute;bil coordinaci&oacute;n institucional con los
diferentes niveles de Gobierno, deficientes prioridades sectoriales, escasa incorporaci&oacute;n de la diversidad
cultural, d&eacute;bil aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica del enfoque de g&eacute;nero y la escasa interacci&oacute;n con los actores de un
proyecto.
En el Gr&aacute;fico 8 se muestra la relevancia y representatividad de las debilidades mencionadas por dos o
m&aacute;s fuentes distintas. Tambi&eacute;n se han incluido las debilidades que, aun habiendo aparecido en una &uacute;nica
fuente, alcanzaron en ella una relevancia igual o superior al 10%. Este porcentaje es inferior al empleado
en el caso de las fortalezas (15%) debido a que para las debilidades ha habido un menor consenso entre
los participantes.
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Gr&aacute;fico 8. S&iacute;ntesis de las debilidades en funci&oacute;n de su relevancia y representatividad
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Fuente: Elaboraci&oacute;n propia
Como puede apreciarse, las principales debilidades manifestadas son las siguientes: D2. Deficiencias en
los sistemas de indicadores y evaluaci&oacute;n de los proyectos, que ocupa un lugar muy destacado, tanto por
la unanimidad de las fuentes que la se&ntilde;alan como por su relevancia pues, en promedio, fue expuesta por
casi un 23,9% de las personas encuestadas, participantes en el taller y evaluadores externos.
Tambi&eacute;n existe unanimidad entre las fuentes consultadas en relaci&oacute;n con la D5. D&eacute;bil coordinaci&oacute;n
institucional con los diferentes niveles de Gobierno, con un promedio en torno al 10%, y la D13.
Reducidos tiempos destinados a la ejecuci&oacute;n de los proyectos (2 a&ntilde;os como m&aacute;ximo, salvo los
programas), lo que no permite alcanzar los efectos deseados sobre cambios de actitudes.
Otra debilidad, recalcada por tres fuentes y con un porcentaje del 25%, es la D15. Insuficiente agilidad
administrativa y rigidez de procedimientos, que agrupa problemas relacionados con excesivas
formalidades en la presentaci&oacute;n de proyectos, exigencias no adecuadas a la realidad, rigidez de los
modelos y formatos a usar y demoras en las respuestas, entre otros. En todo caso, hay que se&ntilde;alar que
en la visita a terreno se pudo comprobar que, aunque exist&iacute;a unanimidad de opini&oacute;n sobre las exigencias
y formalidades exigidas por la cooperaci&oacute;n andaluza, tambi&eacute;n se destacaba su flexibilidad y sensibilidad
ante la petici&oacute;n de cambios en los proyectos motivados por situaciones diferentes, entre las que se
pueden mencionar la rotaci&oacute;n de cargos pol&iacute;ticos.
Las debilidades presentes en dos fuentes son las siguientes: D8. D&eacute;ficit de especializaci&oacute;n de las
contrapartes (13,5%), D17. Escasa presencia p&uacute;blica en el pa&iacute;s y escasa vinculaci&oacute;n con los socios
locales (11%); D19. D&eacute;ficit en la priorizaci&oacute;n geogr&aacute;fica (8.3%); y con una relevancia pr&oacute;xima al 5%
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aparecen la D21. Falta de enfoque integral, la D3. Deficientes prioridades sectoriales y la D5. Escasa
incorporaci&oacute;n de la diversidad cultural.
En &uacute;ltimo lugar, en una sola fuente, las evaluaciones externas, se destaca como debilidad la D2. D&eacute;bil
aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica del enfoque de g&eacute;nero, con una relevancia de casi el 30%. Este resultado es muy
interesante porque el enfoque de g&eacute;nero tambi&eacute;n se ha se&ntilde;alado como fortaleza por todas las fuentes y
con una relevancia del 10% y con unanimidad. Se podr&iacute;a pensar que el discurso del enfoque de g&eacute;nero
se ha incorporado en las organizaciones de cara al exterior pero no en los proyectos debido a una serie
de problemas entre los que destacan el arraigo de la cultura machista en el pa&iacute;s, especialmente en las
zonas rurales, la falta de especialistas y capacitaci&oacute;n en g&eacute;nero o el d&eacute;ficit de informaci&oacute;n espec&iacute;fica
sobre la situaci&oacute;n de las mujeres, entre otros. Por otra parte, esta debilidad relacionada con la integraci&oacute;n
del enfoque del g&eacute;nero tambi&eacute;n pudo ser constatada en la visita a terreno: algunos proyectos reinciden en
los estereotipos de g&eacute;nero e insisten en la segregaci&oacute;n ocupacional en actividades agrarias.
La D7. Elevada rotaci&oacute;n del personal de las contrapartes (aspecto corroborado en la visita a terreno) y la
D6. Escasa interacci&oacute;n entre los actores de un proyecto son debilidades mencionadas por una sola fuente
y con una relevancia de un 15%.
A continuaci&oacute;n se presenta el detalle del an&aacute;lisis seg&uacute;n cada una de las fuentes de informaci&oacute;n.
Detalle del an&aacute;lisis seg&uacute;n las fuentes de informaci&oacute;n:
Las evaluaciones externas de proyectos individuales pusieron de manifiesto las siguientes debilidades
resumidas en la Tabla 20:
Tabla 20.Debilidades se&ntilde;aladas en las evaluaciones externas
N&ordm; de proyectos
en que es
se&ntilde;alada la
debilidad
% con respecto
al total de
proyectos
1. Deficiencias en los sistemas de indicadores de los proyectos
21
67.7
2. Insuficiente aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica del enfoque de g&eacute;nero
9
29
3. D&eacute;ficit en especializaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n del personal t&eacute;cnico de los socios
ejecutores
6
19.4
4. D&eacute;bil coordinaci&oacute;n institucional con los diferentes niveles de gobierno
5
16.1
5. Elevada rotaci&oacute;n del personal de las contrapartes
4
12.9
6. Escasa participaci&oacute;n local en la ejecuci&oacute;n de los proyectos
3
9.7
Debilidades se&ntilde;aladas por las evaluaciones externas
7. Falta de incorporaci&oacute;n de mecanismos que aseguren la sostenibilidad
3
9.7
8. Insuficiente nivel de fortalecimiento institucional y de la sociedad civil
2
6.5
9. Dispersi&oacute;n geogr&aacute;fica de los proyectos
2
6.5
10. Escasa incorporaci&oacute;n de aspectos medioambientales en los proyectos
2
6.5
11. Reducidos tiempos de ejecuci&oacute;n de los proyectos
2
6.5
12. Deficiencias en la visibilidad y difusi&oacute;n de la Agencia financiadora
2
6.5
13. Escasa incorporaci&oacute;n de la diversidad cultural
1
3.2
La siguiente tabla muestra las 10 categor&iacute;as de agrupaci&oacute;n en que se clasificaron las 42 repuestas de los
22 agentes andaluces que respondieron en la encuesta on line a la pregunta abierta sobre los tres
aspectos m&aacute;s negativos de la cooperaci&oacute;n andaluza ordenadas seg&uacute;n el n&uacute;mero de respuestas:
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Tabla 21.Debilidades se&ntilde;aladas por las ONGD
Debilidades (Reformulados y agrupados ) seg&uacute;n las ONGD
N&ordm; de repuestas
Porcentaje
Insuficiente agilidad en los procedimientos y herramientas administrativas
8
19
Insuficiente duraci&oacute;n de los proyectos para alcanzar objetivos a largo plazo
6
14.2
D&eacute;ficit de coordinaci&oacute;n entre los agentes del pa&iacute;s
5
12
Ausencia de una estrategia Pa&iacute;s
5
12
Escasa presencia en el pa&iacute;s y d&eacute;ficit de conocimiento sobre la realidad
4
9.5
Excesiva rigidez en el control econ&oacute;mico de las intervenciones que refleja m&aacute;s
preocupaci&oacute;n por los formalismos que por resultados
4
9.5
D&eacute;ficit de recursos econ&oacute;micos
3
7.1
D&eacute;ficit en la priorizaci&oacute;n geogr&aacute;fica
3
7.1
D&eacute;ficit en las prioridades sectoriales
2
4.7
D&eacute;ficit en el seguimiento y evaluaci&oacute;n
2
4.7
Total de respuestas agrupadas
42
100
La siguiente tabla muestra las 8 categor&iacute;as de agrupaci&oacute;n de las 26 respuestas que obtuvieron una mayor
puntuaci&oacute;n por las 14 contrapartes locales que participaron en la encuesta
Tabla 22.Debilidades se&ntilde;aladas por los socios locales
Debilidades (Reformulados y agrupados ) seg&uacute;n las contrapartes
N&ordm; de repuestas
Porcentaje
D&eacute;ficit de relaciones de la AACID con las ONGD peruanas
3
11.5
Deficiencias en los procedimientos de formulaci&oacute;n de los proyectos
3
11.5
Gesti&oacute;n administrativa poco &aacute;gil
3
11.5
D&eacute;ficit de coordinaci&oacute;n entre los agentes que act&uacute;an en Per&uacute;
2
7.7
Falta de enfoque territorial
2
7.7
Excesiva rigidez en el control econ&oacute;mico
2
7.7
D&eacute;ficit de una visi&oacute;n del desarrollo a medio y largo plazo debido a los plazos de
ejecuci&oacute;n de los proyectos
2
7.7
D&eacute;ficit en el seguimiento y evaluaci&oacute;n
2
7.7
Otros temas (que se corresponden con respuestas muy diversas que no han podido
agruparse)
7
26.7
Total de respuestas agrupadas
26
100
Existen coincidencias con las opiniones de las ONGD andaluzas aunque las respuestas de las
contrapartes locales son m&aacute;s dispersas y menos consensuadas. De hecho, 7 respuestas no pudieron ser
agrupadas en una categor&iacute;a o tema.
En todo caso, tanto las entidades andaluzas como las peruanas se&ntilde;alan como principales debilidades
cuestiones relacionadas con la agilidad en la gesti&oacute;n administrativa, d&eacute;ficit de coordinaci&oacute;n entre los
agentes que act&uacute;an en Per&uacute; y el insuficiente alcance temporal de los proyectos para plasmar una visi&oacute;n
de desarrollo a largo plazo. Curiosamente, tambi&eacute;n han se&ntilde;alado como una fortaleza de la cooperaci&oacute;n
andaluza la promoci&oacute;n de un desarrollo con una visi&oacute;n a medio y largo plazo. Una posible interpretaci&oacute;n
de esta disparidad de opiniones puede ser que, por un lado, se considera que la cooperaci&oacute;n andaluza s&iacute;
tiene una visi&oacute;n global a largo plazo en sus prioridades y criterios de calidad pero que se financian
proyectos con horizontes temporales m&aacute;s limitados. De este modo, el que se se&ntilde;ale como debilidad la
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falta de un enfoque a medio y largo plazo puede entenderse como una demanda por parte de las ONGD
para contar con unos marcos de financiaci&oacute;n a la cooperaci&oacute;n m&aacute;s prolongados y estables15.
En el taller de participaci&oacute;n estrat&eacute;gica se pregunt&oacute; a los asistentes por su visi&oacute;n sobre las debilidades
o aspectos a reforzar de la cooperaci&oacute;n andaluza. Las respuestas de los 30 asistentes fueron
organizadas por ellos en los siguientes 8 grupos de debilidades:
Tabla 23.Debilidades se&ntilde;aladas en el Taller de Participaci&oacute;n
Respuestas emitidas
dentro de cada
debilidad
Porcentaje
Deficiencias en los sistemas de seguimiento y evaluaci&oacute;n de los proyectos
5
15.6
Insuficiente duraci&oacute;n de los proyectos
4
12.5
D&eacute;ficit en la gesti&oacute;n administrativa en las entidades ejecutoras
3
9.4
Escasa interacci&oacute;n entre los actores de un proyecto
3
9.4
D&eacute;ficit en la concentraci&oacute;n de las ayudas
3
9.4
D&eacute;ficit en la priorizaci&oacute;n de las necesidades
2
6.3
Debilidades en las contrapartes
2
6.3
Escasa articulaci&oacute;n con el Gobierno Regional
2
6.3
Otros temas (que se corresponden con respuestas muy diversas que no han podido
agruparse)
8
24.8
Total
32
100
Principales debilidades
NOTA. No coincide el n&uacute;mero total de tarjetas (32) con el n&uacute;mero de participantes (30) porque dos de ellos solicitaron exponer dos
nuevas ideas sobre las debilidades.
El tema que aglutina el mayor n&uacute;mero de respuestas (5 tarjetas) est&aacute; relacionado con las deficiencias en
los sistemas de seguimiento y evaluaci&oacute;n de los proyectos derivado de la escasa asignaci&oacute;n
presupuestaria dedicada a estas tareas y del escaso n&uacute;mero de visitas a terreno de las entidades
ejecutoras una vez finalizados los proyectos.
El segundo tema que gener&oacute; mayor consenso (4 tarjetas) hace alusi&oacute;n al reducido horizonte temporal de
los proyectos de cooperaci&oacute;n.
Otro grupo de debilidades, en este caso vinculada a las propias entidades ejecutoras de los proyectos,
est&aacute; relacionado con las deficiencias en la gesti&oacute;n administrativa (3 tarjetas), motivadas tanto por el
escaso presupuesto para contratar a personal que se encargue de estas tareas como por la rigidez de los
procedimientos existentes.
Con igual n&uacute;mero de tarjetas (3) destacan como debilidades la escasa interacci&oacute;n entre los actores
implicados en un proyecto y las relacionadas con el d&eacute;ficit en la concentraci&oacute;n de las ayudas.
F. &iquest;Cu&aacute;les han sido las principales dificultades externas a que ha tenido que hacer
frente la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;?
Seg&uacute;n las evaluaciones externas, las entrevistas realizadas y la visita a terreno, existen dificultades
externas que inciden negativamente en el avance de los procesos de desarrollo emprendidos. Entre ellas:
A partir de 2010, la AACID introdujo la posibilidad de financiar a agrupaciones de ONGD y la financiaci&oacute;n de programas de mayor
alcance, temporal y presupuestario, que los proyectos.
15
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Asociadas al contexto pol&iacute;tico-institucional
Persistencia de pr&aacute;cticas asistencialistas por parte del Estado y algunas ONGD locales que se
enfrentan a la visi&oacute;n proactiva del desarrollo propugnada por la cooperaci&oacute;n andaluza.
Efectivamente, entre algunos colectivos se ha implantado una serie de valores basados en la
dependencia de las ayudas gubernamentales que reducen de manera importante el componente
dinamizador de los proyectos de cooperaci&oacute;n.
Problemas de demarcaci&oacute;n territorial a nivel nacional entre regiones, provincias y distritos; d&eacute;bil
articulaci&oacute;n entre los diferentes niveles de gobierno y escasos mecanismos de coordinaci&oacute;n
intergubernamental, elementos que perjudican el desarrollo de los proyectos y su sostenibilidad.
D&eacute;bil institucionalidad de los Gobiernos locales y regionales, con competencias en los &aacute;mbitos de
actuaci&oacute;n de la mayor parte de los proyectos de cooperaci&oacute;n andaluces, y elevada rotaci&oacute;n de
autoridades y personal funcionario que, unida a la costumbre de ignorar los acuerdos alcanzados
con la administraci&oacute;n saliente, incide de manera negativa en la ejecuci&oacute;n de las actividades y,
consecuentemente, en la finalizaci&oacute;n de los proyectos.
Ante este d&eacute;ficit de gobernabilidad de los niveles subnacionales, en algunos proyectos se ha
apostado por el fortalecimiento institucional mediante la formaci&oacute;n de los mandos medios
funcionariales, que tienen mayor estabilidad en sus puestos y permiten que haya cierta
transmisi&oacute;n de conocimientos. Otro de los mecanismos utilizados es la capacitaci&oacute;n a la
poblaci&oacute;n en derechos humanos como v&iacute;a para ejercer la presi&oacute;n necesaria para lograr
transparencia en la gesti&oacute;n p&uacute;blica y la consolidaci&oacute;n de la democracia.
Adem&aacute;s, existe un d&eacute;ficit de experiencia en la planificaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n de pol&iacute;ticas de desarrollo
en los Gobiernos regionales y locales que provoca un insuficiente nivel de ejecuci&oacute;n de los
presupuestos gubernamentales. Estos se han vistos incrementados de manera importante por el
cobro del canon minero16, que consiste en la participaci&oacute;n de la que gozan los Gobiernos Locales
(municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y
rentas obtenidos por el Estado por la explotaci&oacute;n de los recursos mineros (met&aacute;licos y no
met&aacute;licos).
Problemas de adaptaci&oacute;n del Sistema Nacional de Inversi&oacute;n P&uacute;blica (SNIP) a las necesidades y
demandas de los procesos de desarrollo local. El SNIP es el sistema administrativo del Estado
m&aacute;s difundido y utilizado por los diferentes niveles del gobierno para certificar la calidad de un
proyecto de inversi&oacute;n p&uacute;blica, requisito para su ejecuci&oacute;n. Este sistema permite m&aacute;s
transparencia en la funci&oacute;n p&uacute;blica pero padece rigideces que, en opini&oacute;n de la mayor&iacute;a de las
personas entrevistadas, priman la ejecuci&oacute;n de proyectos de obras civiles en detrimento de otros
proyectos de asistencia t&eacute;cnica relevantes, como proyectos de capacitaci&oacute;n y asistencias
t&eacute;cnicas en tecnolog&iacute;as, innovaci&oacute;n, etc., elementos cruciales en los procesos de desarrollo
humano y local que impulsa la cooperaci&oacute;n. En la visita a terreno algunos informantes se&ntilde;alaron
que una posible soluci&oacute;n a este problema podr&iacute;a ser la difusi&oacute;n de la ley N&ordm; 29337 entre los
agentes vinculados a los proyectos de cooperaci&oacute;n. Esta ley, aprobada en 2009, dispone que los
gobiernos regionales y locales pueden autorizar Iniciativas de Apoyo a la Competitividad
Productiva para mejorar la competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo,
adaptaci&oacute;n, mejora o transferencia de tecnolog&iacute;a, donde la inversi&oacute;n privada sea insuficiente para
El canon se distribuye entre los Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales, de acuerdo a &iacute;ndices de distribuci&oacute;n
fijados por el Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas que se desarrollan sobre la base de criterios de poblaci&oacute;n y pobreza
vinculados a la carencia de necesidades b&aacute;sicas y d&eacute;ficit de infraestructura, acorde a lo establecido en la Ley N&ordm; 2756 del
2001, modificada por la Ley N&ordm; 28077 del 2003, (que var&iacute;a los porcentajes seg&uacute;n los cuales se reparte el canon minero entre
gobiernos regionales, provinciales y distritales) y la Ley N&ordm; 28322 del 2004 (que permite que el distrito productor se beneficie
en cada etapa de la distribuci&oacute;n).
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lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. De esta manera, los
proyectos de cooperaci&oacute;n que requieran activos intangibles (formaci&oacute;n, asistencia t&eacute;cnica, etc.)
pueden contar con v&iacute;as alternativas de financiaci&oacute;n.
Ciertas presiones hacia aquellas ONGD m&aacute;s activas en la denuncia pol&iacute;tica de la corrupci&oacute;n y los
efectos medioambientales de la miner&iacute;a. Algunas de las personas entrevistadas se&ntilde;alaban que el
Gobierno Peruano presionaba mediante la APCI con requerimientos de informaci&oacute;n y
documentaci&oacute;n excesivos a las ONGD m&aacute;s combativas. Sin embargo, otras personas
entrevistadas consideraban a la APCI un instrumento de transparencia informativa.
Asociadas al contexto econ&oacute;mico
La riqueza que genera la miner&iacute;a lleva a algunos actores p&uacute;blicos (municipalidades
principalmente) y a una parte de la poblaci&oacute;n local a no considerar las repercusiones de esta
actividad sobre el territorio, pese a la visibilidad de sus efectos, entre los que se puede citar la
contaminaci&oacute;n de los recursos h&iacute;dricos y pisc&iacute;colas, que excluyen la posibilidad del surgimiento o
perdurabilidad de otras actividades econ&oacute;micas m&aacute;s sostenibles, como la agricultura o el turismo
vivencial, promovidas por algunos proyectos de cooperaci&oacute;n. As&iacute; mismo, un reducido n&uacute;mero de
personas pertenecientes a algunas entidades ejecutoras de proyectos y municipalidades
consideran la actividad minera como una fuente de riqueza y empleo sin tener en cuenta los
efectos ambientales, sociales y culturales.
Adem&aacute;s, algunas empresas mineras est&aacute;n utilizando la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) como un instrumento de impunidad en vez de para producir cambios en el comportamiento
empresarial. En la visita a terreno se constataron dos tipos de situaciones: ONGD peruanas que
manten&iacute;an relaciones de colaboraci&oacute;n con empresas mineras sin poner en cuesti&oacute;n sus malas
pr&aacute;cticas y ONGD que se&ntilde;alaron que rechazaban este tipo de colaboraci&oacute;n porque consideran
que la RSE est&aacute; sirviendo para cambiar la percepci&oacute;n social de su actividad, pero que no se
est&aacute;n modificando pr&aacute;cticas empresariales nocivas para la salud y el medio ambiente.
G. &iquest;Qu&eacute; oportunidades del entorno podr&iacute;an aprovecharse para mejorar el
impacto de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;?
Seg&uacute;n las evaluaciones externas, las entrevistas realizadas y la visita a terreno, existen oportunidades en
el entorno que podr&iacute;an aprovecharse para mejorar el impacto de la cooperaci&oacute;n.
Asociadas al contexto pol&iacute;tico-institucional
El proceso de descentralizaci&oacute;n iniciado en 2001 propugna un modelo de desarrollo territorial con
tres niveles: central, regional y local que se adecua mejor a los objetivos y &aacute;mbitos de los
proyectos de cooperaci&oacute;n con Per&uacute;, que habitualmente act&uacute;an en distritos, municipalidades o
comunidades.
Las nuevas competencias asignadas a los gobiernos locales y regionales en el citado proceso de
descentralizaci&oacute;n han posibilitado mayores relaciones de colaboraci&oacute;n con estos niveles de
gobierno. Esta vinculaci&oacute;n puede suponer mayores logros en incidencia pol&iacute;tica de los proyectos
de desarrollo, dado que es m&aacute;s f&aacute;cil influir en las pol&iacute;ticas locales que en las nacionales, a pesar
de la necesidad de reforzar la gobernabilidad de los niveles subnacionales.
La profundizaci&oacute;n de la descentralizaci&oacute;n debe remediar la “ausencia del estado” en las zonas
m&aacute;s pobres de la Sierra y la Selva y permitir&aacute; que la cooperaci&oacute;n se centre en la promoci&oacute;n de
actividades m&aacute;s innovadoras y no s&oacute;lo en la entrega de bienes y servicios b&aacute;sicos a la poblaci&oacute;n.
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El uso de procesos participativos en la elaboraci&oacute;n de los presupuestos y los planes de desarrollo
de los gobiernos regionales y locales puede convertirse en un potente instrumento de la
cooperaci&oacute;n para mejorar los procesos de apropiaci&oacute;n social de los proyectos.
Avances importantes en los derechos de las mujeres y en la percepci&oacute;n de &eacute;stas como
protagonistas del desarrollo en los &aacute;mbitos privado y p&uacute;blico.
Los proyectos de cooperaci&oacute;n que han tenido como marco de actuaci&oacute;n cuencas hidrogr&aacute;ficas
han puesto de manifiesto que son escenarios apropiados para la gesti&oacute;n del territorio porque
cuentan con relaciones sociales, productivas y culturales de la poblaci&oacute;n que podr&iacute;an generar
procesos de desarrollo local.
La pervivencia del minka o los trabajos colectivos en las comunidades peruanas es un punto de
partida en los proyectos de desarrollo que debe ser aprovechado en mayor medida.
Asociadas al contexto econ&oacute;mico
La mejora de infraestructuras viarias experimentada en los &uacute;ltimos a&ntilde;os ha facilitado las
conexiones de las tres regiones naturales del Per&uacute; con Lima, as&iacute; como entre los propios
departamentos, municipalidades y distritos. Esta mayor conexi&oacute;n puede suponer mejoras en la
comercializaci&oacute;n de los productos de los proyectos productivos, as&iacute; como innovaciones en
proyectos educativos que incorporen una red de transporte p&uacute;blico para facilitar el acceso de la
poblaci&oacute;n escolar.
La disponibilidad de fondos econ&oacute;micos por parte de los diferentes niveles de gobierno es una
oportunidad para financiar proyectos de desarrollo, cobrando aun m&aacute;s importancia el
fortalecimiento institucional que asegure la sostenibilidad de algunos procesos emprendidos.
4.3. Cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en
el PACODE
La cooperaci&oacute;n andaluza establece 17 criterios de calidad, de los cuales 4 son principios operativos
(apropiaci&oacute;n, alineaci&oacute;n, gesti&oacute;n orientada a resultados y coordinaci&oacute;n y complementariedad) 4 son
prioridades horizontales (g&eacute;nero, medio ambiente, diversidad cultural y fortalecimiento institucional) y el
resto son criterios generales.
&iquest;En qu&eacute; medida se han cumplido los criterios de calidad establecidos en el PACODE?
El an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n obtenida del taller de participaci&oacute;n estrat&eacute;gica, de las encuestas online, de la
visita a terreno y de las evaluaciones externas muestra que la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha tenido
un cumplimiento satisfactorio de los criterios de calidad.
En t&eacute;rminos generales existe una percepci&oacute;n positiva del cumplimiento de los criterios de calidad
establecidos en el PACODE porque, en un escala de 1 a 5, donde 1 significa “nada de acuerdo” o “muy
bajo”, y 5 “totalmente de acuerdo” o “muy alto”, todos los criterios han alcanzado promedios superiores a
3. Esta percepci&oacute;n es corroborada en el Taller de Participaci&oacute;n, en el que solicit&oacute; a las personas que
valoraran los criterios en los que hab&iacute;an obtenido los mejores y los peores resultados.
De esta manera, los criterios de calidad del PACODE se pueden agrupar en tres niveles de valoraci&oacute;n
sobre el grado de cumplimiento:
El primer nivel correspondiente a “muy satisfactorio”, que agrupa valores promedio, entre
encuestas y observaci&oacute;n en terreno, superiores a 3,75.
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El nivel intermedio o “satisfactorio”, incluye criterios con una puntuaci&oacute;n media entre 3,50 y 3,75.
El nivel inferior “adecuado, pero mejorable” agrupa criterios con una puntuaci&oacute;n media inferior a
3,50.
La siguiente tabla muestra la distribuci&oacute;n de los criterios en funci&oacute;n de esta clasificaci&oacute;n:
Tabla 24.
Distribuci&oacute;n de los criterios de calidad seg&uacute;n valoraci&oacute;n de su grado de cumplimiento
Grados de cumplimiento
Valores promedios
Criterios y media
Superiores a 3,75
Pertinencia (4,03)
Alineaci&oacute;n (3,90)
Concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica y sectorial (3,82)
Fortalecimiento institucional (3,82)
Apropiaci&oacute;n (3,75)
Satisfactorio
Entre 3,50 y 3,75
Diversidad cultural (3,67)
Impacto y sostenibilidad (3,59)
Viabilidad (3,61)
Medio ambiente (3,59)
Gesti&oacute;n orientada a resultados (3,56)
Adecuado, pero
mejorable
Inferiores a 3,50
Coordinaci&oacute;n y complementariedad (3,37)
Equidad de g&eacute;nero (3,33)
Valor a&ntilde;adido (3,02)
Muy satisfactorio
A continuaci&oacute;n se expone la matriz de valoraci&oacute;n de los criterios de calidad del PACODE. El an&aacute;lisis
realizado de las prioridades horizontales en esta matriz es exclusivamente cuantitativo porque los criterios
de evaluaci&oacute;n sobre estas prioridades han estado integrados en los restantes criterios de calidad.
Tabla 25.
Matriz de valoraci&oacute;n de los criterios de calidad del PACODE
Preguntas de evaluaci&oacute;n
Encuesta
Visita
&iquest;EN QU&Eacute; MEDIDA SE HAN CUMPLIDO LOS CRITERIOS DE CALIDAD
ESTABLECIDOS EN EL PACODE?
3.81
3.42
3.61
Pertinencia. &iquest;En qu&eacute; medida se ha adecuado la cooperaci&oacute;n andaluza a
las necesidades y prioridades de la poblaci&oacute;n destinataria?
4.07
4
4.03
Alineaci&oacute;n. &iquest;En qu&eacute; medida se adecua la intervenci&oacute;n andaluza a los
planes y estrategias de desarrollo elaborados por la administraci&oacute;n
territorial o nacional?
3.95
3.85
3.90
Concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica y sectorial. &iquest;Las intervenciones financiadas
por la cooperaci&oacute;n andaluza se han concentrado sectorial y
geogr&aacute;ficamente en aquellos &aacute;mbitos de actuaci&oacute;n y territorios en los que
pod&iacute;a tener un mayor impacto?
3.72
3.92
3.82
Apropiaci&oacute;n. &iquest;En qu&eacute; medida la poblaci&oacute;n destinataria, sus
representantes p&uacute;blicos o las organizaciones de la sociedad civil han
participado y hecho propias las actuaciones de la cooperaci&oacute;n andaluza?
3.74
3.77
Gesti&oacute;n orientada a resultados. &iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n andaluza
ha estado orientada a la consecuci&oacute;n de los objetivos de desarrollo?
3.54
3.58
3.56
Impacto y Sostenibilidad (Conectividad) &iquest;En qu&eacute; medida es probable
que contin&uacute;en los procesos de desarrollo apoyados por la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute;?
4.03 (3.88)
3.15
(3.38)
3.59
(3.63)
Valor a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza. &iquest;Se ha trasladado la
experiencia y conocimientos de desarrollo andaluces a la poblaci&oacute;n
destinataria y al pa&iacute;s?
3.04
3
3.02
Viabilidad. &iquest;En qu&eacute; medida son viables las intervenciones de la
cooperaci&oacute;n andaluza llevadas a cabo, desde el punto de vista t&eacute;cnicofinanciero, y en funci&oacute;n de las condiciones del contexto?
4.08
3.15
3.61
Coordinaci&oacute;n y complementariedad entre los distintos agentes. &iquest;En
qu&eacute; medida es adecuada la coordinaci&oacute;n y la complementariedad entre los
actores de la cooperaci&oacute;n andaluza y los dem&aacute;s agentes de la cooperaci&oacute;n
internacional al desarrollo en Per&uacute;?
3.51
3.23
3.37
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Media
3.75
Tendencia
Preguntas de evaluaci&oacute;n
Encuesta
Visita
Media
Tendencia
Prioridades Horizontales*
Equidad de g&eacute;nero. &iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n andaluza ha
promovido intervenciones que integran la equidad de g&eacute;nero?
3.82
2.85
3.33
Medio ambiente. &iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n andaluza ha velado
por la protecci&oacute;n del medio ambiente y ha promovido intervenciones
que integran el medio ambiente?
3.96
3.23
3.59
Diversidad cultural. &iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n andaluza ha
promovido intervenciones que integran la consideraci&oacute;n de la diversidad
cultural?
3.96
3.38
3.67
Fortalecimiento institucional. &iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n
andaluza ha promovido intervenciones que integran el fortalecimiento
institucional p&uacute;blico y de las organizaciones representativas de la
sociedad civil?
3.96
3.69
3.82
NOTA. En esta matriz no est&aacute;n valorados los criterios de la cooperaci&oacute;n andaluza Coherencia global del modelo, pues en el momento de realizar
la evaluaci&oacute;n no estaba formulado el Programa Operativo para el Pa&iacute;s; y Coherencia interna de los proyectos, pues todas las intervenciones
financiadas por la AACID cuentan con un an&aacute;lisis de su coherencia interna previo a su aprobaci&oacute;n, por lo que dicho criterio se consider&oacute;
satisfecho “ex ante”.
Tras la exposici&oacute;n de la valoraci&oacute;n de los criterios de calidad seg&uacute;n la encuesta online a los agentes de la
cooperaci&oacute;n (ONGD andaluzas y las contrapartes locales) y seg&uacute;n la visita a terreno, s
La media de las valoraciones realizadas por las ONGD andaluzas, sus contrapartes y la realizada durante
la visita a terreno se muestra en el siguiente gr&aacute;fico, donde se constata que, en t&eacute;rminos generales existe
una percepci&oacute;n positiva del cumplimiento adecuado de los criterios de calidad establecidos en el
PACODE porque, en un escala de 1 a 5, donde 1 significa “nada de acuerdo” o “muy bajo”, y 5
“totalmente de acuerdo” o “muy alto”, todos los criterios han alcanzado promedios superiores a 3.
Gr&aacute;fico 9. Valoraci&oacute;n media de los criterios de calidad seg&uacute;n la visita a terreno y las encuestas realizadas
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia
En general, los agentes de la cooperaci&oacute;n tienen una valoraci&oacute;n m&aacute;s positiva sobre el cumplimiento de
los criterios de calidad que la valoraci&oacute;n realizada en la visita a terreno aunque no existen disparidades
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de posiciones entre una fuente y otra. De hecho, existe consenso en la valoraci&oacute;n otorgada a los
siguientes 7 criterios: apropiaci&oacute;n, alineaci&oacute;n, orientaci&oacute;n hacia los resultados, pertinencia, valor a&ntilde;adido,
coordinaci&oacute;n y complementariedad y fortalecimiento institucional.
Para los restantes criterios existen variaciones en la graduaci&oacute;n otorgada entre una fuente y otra,
especialmente en lo relativo al enfoque de g&eacute;nero que, seg&uacute;n la encuesta, se ha incorporado en los
proyectos, que conceden un papel protagonista a las mujeres en el cambio. De hecho, varios proyectos
trabajan la autoestima de las mujeres para reforzar su papel y fortalecer sus organizaciones. Sin
embargo, en la visita a terreno dio la impresi&oacute;n de que no existe una firme convicci&oacute;n, incluso entre las
organizaciones m&aacute;s progresistas, de que se pueda cambiar el modelo tradicional basado en relaciones de
poder masculinas. As&iacute; mismo, otras entidades no se cuestionan los roles tradicionalmente asignados a
las mujeres e incorporan el enfoque de g&eacute;nero porque es una exigencia del financiador. Por estos
motivos, la valoraci&oacute;n de la visita a terreno es m&aacute;s baja que la percepci&oacute;n de los agentes de la
cooperaci&oacute;n.
Algo similar ocurre con la incorporaci&oacute;n del medio ambiente. Algunas entidades han incorporado el medio
ambiente como eje central en la estrategia, independientemente de la l&iacute;nea prioritaria en la que act&uacute;e,
mientras que otros han incorporado el discurso relativo a la integraci&oacute;n medioambiental s&oacute;lo porque es
una exigencia del donante.
Las altas valoraciones otorgadas por los agentes en la encuesta en los criterios de viabilidad y
sostenibilidad son llamativas. En la visita a terreno se pudo constatar la d&eacute;bil institucionalidad de los
niveles locales y regionales del Gobierno de Per&uacute;, la elevada rotaci&oacute;n de autoridades y funcionarios que,
unida a la costumbre de ignorar los acuerdos alcanzados con la administraci&oacute;n saliente, inciden de
manera negativa en la marcha de los proyectos y su sostenibilidad. De ah&iacute;, la diferente valoraci&oacute;n entre la
visita a terreno y la encuesta.
Pertinencia. &iquest;En qu&eacute; medida se ha adecuado la cooperaci&oacute;n andaluza a las necesidades y
prioridades de la poblaci&oacute;n destinataria?
Seg&uacute;n los agentes que han participado en la evaluaci&oacute;n, la cooperaci&oacute;n andaluza se ha
adecuado a las necesidades de los colectivos m&aacute;s desfavorecidos, especialmente mujeres,
poblaci&oacute;n ind&iacute;gena y poblaci&oacute;n infantil, que son, a su vez, los que se encuentran en situaci&oacute;n de
mayor vulnerabilidad ante los desastres medioambientales, y padece situaciones de exclusi&oacute;n y
de violaci&oacute;n de sus derechos humanos. Adem&aacute;s, ha tratado de ofrecer salidas profesionales de
f&aacute;cil empleabilidad a las mujeres e impulsando acuerdos de colaboraci&oacute;n con los l&iacute;deres de las
comunidades rurales para favorecer su representaci&oacute;n e interlocuci&oacute;n con el Gobierno. Un
n&uacute;mero significativo de estas actuaciones han respetado sus particularidades y tradiciones
culturales.
La intervenci&oacute;n andaluza ha sido adecuada a las necesidades identificadas por las instituciones
p&uacute;blicas. Se ha capacitado a los responsables pol&iacute;ticos y t&eacute;cnicos, y se ha acompa&ntilde;ado en los
procesos emprendidos de democratizaci&oacute;n y mejora de la gobernanza.
Las intervenciones han contemplado medidas para hacer frente a la problem&aacute;tica ambiental,
aunque de forma parcial. Algunos proyectos han propuesto medidas para problemas
medioambientales importantes (contaminaci&oacute;n de las aguas, deficiente recogida de residuos
s&oacute;lidos, ocupaci&oacute;n urban&iacute;stica desordenada y en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, entre
otros). Sin embargo, otros proyectos no han prestado suficiente atenci&oacute;n al medio ambiente.
Alineaci&oacute;n. &iquest;En qu&eacute; medida se adecua la intervenci&oacute;n andaluza a los planes y estrategias de
desarrollo elaborados por la administraci&oacute;n territorial o nacional?
El an&aacute;lisis de los proyectos financiados por la Junta de Andaluc&iacute;a en Per&uacute; entre 2006 y 2010 y la
revisi&oacute;n de los principales documentos program&aacute;ticos de la cooperaci&oacute;n internacional en Per&uacute;
pone de manifiesto que la distribuci&oacute;n de los proyectos andaluces hasta 2010 se ha ajustado
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relativamente a las prioridades sectoriales establecidas por el Gobierno Peruano y por la
cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola.
Las personas encuestadas han se&ntilde;alado que la cooperaci&oacute;n andaluza se ha adecuado a las
necesidades y prioridades del pa&iacute;s y han sido coherentes con los principales planes y estrategias
de desarrollo peruano, donde las pol&iacute;ticas de inclusi&oacute;n social, de educaci&oacute;n rural y de seguridad
alimentaria, entre otras, tienen un lugar central en la nueva agenda pol&iacute;tica peruana, puesto que
se ha sabido dar respuesta a los principales problemas y retos se&ntilde;alados en estos planes y
estrategias de desarrollo, tales como la lucha contra la pobreza, la disminuci&oacute;n de la desnutrici&oacute;n
infantil, la inclusi&oacute;n social y el fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil.
Destaca la alineaci&oacute;n con el Plan Nacional para la superaci&oacute;n de la pobreza, Plan Nacional de
Salud 2006-2011, Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, Plan Nacional de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 2006–2010, Plan Nacional de Derechos
Humanos, Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004–2015 y la Estrategia Nacional
CRECER, entre otros.
En t&eacute;rminos generales, la cooperaci&oacute;n andaluza ha llevado a cabo intervenciones coherentes
con el principal programa ambiental del pa&iacute;s: Plan Nacional de Acci&oacute;n Ambiental, PLANA 20112021, elaborado sobre la base de la Declaraci&oacute;n de R&iacute;o sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
los Objetivos del Milenio y las declaraciones internacionales. Se han realizado actuaciones de
mejora de la calidad de las aguas de un r&iacute;o, mejora de la recogida de residuos s&oacute;lidos,
reordenamiento urbano y establecimiento de medidas de las laderas, as&iacute; como establecimiento
de medidas para reducir la carga ganadera, entre otras. Ahora bien, algunos proyectos no
prestan atenci&oacute;n a la problem&aacute;tica medioambiental del pa&iacute;s, o bien no tienen implicaciones
medioambientales relevantes.
Los proyectos han incorporado diferentes actividades destinadas a la lucha contra la violencia, el
acceso a los servicios de salud, mejora de la educaci&oacute;n de las mujeres, especialmente de las
mujeres ind&iacute;genas y apoyo a los emprendimientos econ&oacute;micos de las mujeres, medidas tambi&eacute;n
promovidas por la agenda proequidad. Ahora bien, se ha podido percibir que algunos proyectos
reinciden en los estereotipos de g&eacute;nero y no incorporan suficientemente medidas para ir
avanzando hacia una mayor equidad de g&eacute;nero.
La cooperaci&oacute;n andaluza ha sido coherente con las pol&iacute;ticas nacionales sobre diversidad
cultural. Entre los principales planes sobre la situaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n ind&iacute;gena en el Per&uacute; se
pueden citar el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades de los Pueblos Andinos,
Amaz&oacute;nicos y Afroperuanos (2010-2021) y el Plan de de Desarrollo Integral de los Pueblos
Andinos (PDIPA, 2010-2021). Una parte significativa de los proyectos de la cooperaci&oacute;n
andaluza ha puesto en marcha actividades en coherencia con estos planes, abordando temas
relacionados con la educaci&oacute;n rural para el emprendimiento y desarrollo de las capacidades
humanas, el desarrollo de la producci&oacute;n para la competitividad y empleo productivo y la salud y
vivienda en las comunidades campesinas. Adem&aacute;s, la cooperaci&oacute;n andaluza ha actuado de
forma preferente en dos de los Departamentos considerados prioritarios por el PDIPA (Apur&iacute;mac
y Huancavelica).
Concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica y sectorial. &iquest;Las intervenciones financiadas por la cooperaci&oacute;n
andaluza se han concentrado sectorial y geogr&aacute;ficamente en aquellos &aacute;mbitos de actuaci&oacute;n y
territorios en los que la ayuda de la Comunidad Aut&oacute;noma pod&iacute;a tener un mayor impacto?
El an&aacute;lisis de la distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica realizado pone de manifiesto que ha existido dicha
concentraci&oacute;n y ha llevado a cabo actuaciones en aquellas zonas en las que se contaba con
experiencia y especializaci&oacute;n de los agentes y exist&iacute;an mayores posibilidades de articulaci&oacute;n
institucional, focaliz&aacute;ndose en dos sectores: servicios sociales b&aacute;sicos y desarrollo de la base
productiva.
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Adem&aacute;s se ha ajustado a los criterios de pertinencia y alineaci&oacute;n, ajust&aacute;ndose a las prioridades
establecidas por el Gobierno peruano puesto que tres de los Departamentos en los que se ha
llevado a cabo un mayor n&uacute;mero de proyectos coinciden con los considerados de mayor
prioridad por el Gobierno peruano (Huancavelica, Apurimac y Cusco). Adem&aacute;s, la cooperaci&oacute;n
andaluza tambi&eacute;n ha coincidido con las regiones consideradas prioritarias por la cooperaci&oacute;n
espa&ntilde;ola.
Apropiaci&oacute;n. &iquest;En qu&eacute; medida la poblaci&oacute;n destinataria, sus representantes p&uacute;blicos o las
organizaciones de la sociedad civil han participado y hecho propias las actuaciones de la
cooperaci&oacute;n andaluza?
La intervenci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza ha sido adecuada a las necesidades y prioridades de
la poblaci&oacute;n. Se ha dado respuesta a los problemas percibidos por los socios locales, con un alto
nivel de implicaci&oacute;n de su personal y de las personas destinatarias de las intervenciones.
Las personas encuestadas opinan que los proyectos surgen a partir de las necesidades e
intereses de los socios locales, y que se promueve la participaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n destinataria
en el ciclo del proyecto. Es decir, es el propio modelo de cooperaci&oacute;n andaluz el que favorece la
apropiaci&oacute;n, al no tratar de implantar modelos preconcebidos que debe de ser aceptados por la
poblaci&oacute;n destinataria, sino que las propuestas de intervenci&oacute;n nacen de la propia iniciativa y
necesidades de la poblaci&oacute;n, percibida, y recogida por las contrapartes y por las ONGD
andaluzas.
En la visita a terreno se pudo constatar que, en t&eacute;rminos generales el nivel de adecuaci&oacute;n a las
necesidades y prioridades de la poblaci&oacute;n destinataria y a la realidad del pa&iacute;s en los proyectos
financiados por la AACID es alto. Ello es as&iacute; porque los proyectos abordan problemas claves del
pa&iacute;s, tales como la pobreza, desnutrici&oacute;n, atenci&oacute;n sanitaria para la poblaci&oacute;n m&aacute;s vulnerable
(mujeres embarazadas, ni&ntilde;os/as y poblaci&oacute;n ind&iacute;gena, especialmente) educaci&oacute;n y vivienda
digna, por citar los m&aacute;s relevantes. As&iacute; mismo, hay que se&ntilde;alar la flexibilidad de la cooperaci&oacute;n
andaluza ante los cambios de contexto.
En la mayor&iacute;a de los proyectos visitados exist&iacute;a una firme convicci&oacute;n de que sin un papel activo
de la poblaci&oacute;n local, la cooperaci&oacute;n pierde sentido y no se pueden alcanzar los resultados
esperados. Por ello, los proyectos se orientan a fortalecer a las instituciones p&uacute;blicas, sobre todo
a las municipalidades, que constituyen los niveles de gobierno con los que los socios locales
tienen m&aacute;s relaci&oacute;n, especialmente en los proyectos de car&aacute;cter productivo, por ser estas
instituciones las que tienen las competencias en desarrollo econ&oacute;mico. Tambi&eacute;n se fortalece a
las organizaciones civiles, especialmente las de j&oacute;venes y las que representan a las
comunidades nativas. As&iacute;, numerosos proyectos han conseguido materializar iniciativas para las
que los actores p&uacute;blicos locales no contaban con recursos o capacidades de gesti&oacute;n y, a su vez,
dichos actores han garantizado su continuidad posterior, una vez concluida la financiaci&oacute;n de la
AACID, mediante la asunci&oacute;n de la gesti&oacute;n de las infraestructuras resultantes por parte de las
municipalidades o por medio de la inclusi&oacute;n de proyectos en los presupuestos participativos.
Igualmente, se ha conseguido mejorar los procesos de participaci&oacute;n mediante el fortalecimiento
a escala local de las instituciones p&uacute;blicas y la democratizaci&oacute;n de los espacios locales para el
desarrollo. Ejemplos de estos logros son la creaci&oacute;n y fortalecimiento de consejos locales de la
juventud, las mesas de participaci&oacute;n ciudadana, los planes participativos, la formaci&oacute;n de l&iacute;deres
comunitarios, entre otros.
Puede afirmarse, as&iacute; mismo, que se ha logrado una alta participaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n ind&iacute;gena
en los proyectos y se ha contribuido al reconocimiento de su diversidad etnoling&uuml;&iacute;stica y cultural
con medidas como la incorporaci&oacute;n de las comunidades ind&iacute;genas en el dise&ntilde;o y ejecuci&oacute;n de
los proyectos, el uso de su lengua y el respeto de su cultura. Adem&aacute;s, un buen n&uacute;mero de
proyectos ha estado focalizado en potenciar el respeto de la diversidad cultural y la edici&oacute;n de
materiales de formaci&oacute;n biling&uuml;es.
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Finalmente, la calidad de la participaci&oacute;n de las mujeres se ha garantizado mediante
mecanismos como la constituci&oacute;n y potenciaci&oacute;n de asociaciones de mujeres o la creaci&oacute;n de
redes de microempresas de mujeres empresarias.
Gesti&oacute;n orientada a resultados. &iquest;En qu&eacute; medida la cooperaci&oacute;n andaluza ha estado orientada
a la consecuci&oacute;n de objetivos de desarrollo?
La lucha contra la pobreza y la inclusi&oacute;n social ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda
pol&iacute;tica peruana, m&aacute;s all&aacute; del crecimiento econ&oacute;mico. La cooperaci&oacute;n andaluza en su conjunto
ha contribuido a la consecuci&oacute;n de los objetivos y resultados de esta estrategia porque persigue
los mismos fines: desarrollo de las capacidades humanas y el respeto de los derechos
fundamentales, promoci&oacute;n de las oportunidades y capacidades econ&oacute;micas y establecimiento de
una red de protecci&oacute;n social. Los proyectos de la cooperaci&oacute;n andaluza en los &aacute;mbitos en los
que ha actuado han contribuido al cumplimiento de esos objetivos en diferente grado.
En relaci&oacute;n con la contribuci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza a la pol&iacute;tica m&aacute;s amplia de igualdad
de g&eacute;nero y al avance hacia la equidad a largo plazo, se han realizado esfuerzos notables, pero
sigue siendo limitada. Algunos proyectos han prestado especial atenci&oacute;n a la incidencia pol&iacute;tica y
han logrado la incorporaci&oacute;n de principios y enfoques de trabajo en pol&iacute;ticas nacionales sobre
educaci&oacute;n rural y reproducci&oacute;n sexual, enfrent&aacute;ndose con sus demandas a las fuerzas
conservadoras del pa&iacute;s. Sin embargo, otros proyectos, a pesar de expresar su compromiso
discursivo con las cuestiones de g&eacute;nero, no han incorporado la perspectiva en los resultados
esperados. Es m&aacute;s, en algunas ocasiones refuerzan determinados patrones de conducta
discriminatoria. Por lo tanto, se puede afirmar que ha habido una contribuci&oacute;n, pero limitada.
Ha existido una contribuci&oacute;n al logro de los objetivos de desarrollo relacionados con el medio
ambiente, pero la consideraci&oacute;n del medio ambiente en los proyectos es diferente. En todo caso,
se han realizado proyectos muy interesantes en materia de calidad de las aguas, reducci&oacute;n del
impacto de los residuos s&oacute;lidos urbanos, y mejoras de los usos del suelo. No obstante, no se ha
apreciado una contribuci&oacute;n a determinados aspectos medioambientales relevantes, como la
calidad del aire.
En t&eacute;rminos generales, los proyectos visitados han contribuido a los objetivos de desarrollo que
afectan a los pueblos ind&iacute;genas. Algunos ten&iacute;an como eje central de intervenci&oacute;n a algunas
familias de comunidades ind&iacute;genas, y su contribuci&oacute;n a la mejora de sus condiciones de vida
(salud, seguridad alimentaria, educaci&oacute;n, etc.) ha sido notable. As&iacute; mismo, en otros proyectos
ejecutados en zonas marginales de Lima, aunque el foco de atenci&oacute;n no es propiamente la
poblaci&oacute;n ind&iacute;gena, si se han atendido las necesidades de la 2&ordm; o 3&ordm; generaci&oacute;n de poblaci&oacute;n
ind&iacute;gena procedente de la Sierra.
La cooperaci&oacute;n andaluza ha fortalecido a las instituciones p&uacute;blicas y organizaciones de la
sociedad civil de forma importante mediante las siguientes v&iacute;as:
Fomento del tejido asociativo, especialmente el juvenil. Se han facilitado tanto
equipamientos para la organizaci&oacute;n de reuniones de las redes asociativas, como
capacitaciones y acompa&ntilde;amiento en la elaboraci&oacute;n y ejecuci&oacute;n de proyectos.
Formaci&oacute;n a l&iacute;deres sobre derechos humanos y ciudadan&iacute;a.
Apoyo t&eacute;cnico a las organizaciones sociales de base (comit&eacute;s de mujeres Vaso de
leche, promotoras de salud, etc.)
Atenci&oacute;n al desarrollo de la autoconfianza de las personas. Se ha prestado especial
atenci&oacute;n a la poblaci&oacute;n femenina y a la capacidad de desenvolverse y comunicarse en
p&uacute;blico, aspectos que est&aacute;n estrechamente ligados al origen rural e ind&iacute;gena de una
parte significativa de la poblaci&oacute;n.
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Fomento de la replicabilidad de proyectos de seguridad alimentaria y construcci&oacute;n de
viviendas.
Ello ha supuesto un fortalecimiento de las capacidades institucionales. Se han promovido actuaciones
formativas sobre el respeto de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y ni&ntilde;as rurales, y se
han reforzado pr&aacute;cticas participativas y talleres formativos de los Gobiernos Locales y Regionales. Ahora
bien, es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de capacidades t&eacute;cnicas y en promover una
visi&oacute;n m&aacute;s a largo plazo para asegurar la gobernanza.
Impacto y sostenibilidad &iquest;En qu&eacute; medida es probable que contin&uacute;en los procesos de
desarrollo apoyados por la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;?
Seg&uacute;n la opini&oacute;n de las personas que han participado en la evaluaci&oacute;n, la cooperaci&oacute;n andaluza
ha posibilitado la generaci&oacute;n de procesos de desarrollo y ha tenido un impacto positivo sobre la
mejora de las condiciones de vida de la poblaci&oacute;n en aquellos &aacute;mbitos en los que ha actuado. Y
ello mediante diferentes mecanismos, entre los que destacan la creaci&oacute;n de emprendimientos
productivos de mujeres, incrementos de las producciones agropecuarias y diversificaci&oacute;n de la
dieta mediante la puesta en marcha de los fitotoldos (invernaderos) y mecanismos para el
regad&iacute;o, el fomento de viviendas mejoradas, la puesta en marcha de proyectos pilotos de
viviendas que incorporan elementos constructivos bioclim&aacute;ticos, la mejora de la educaci&oacute;n rural
con incidencia pol&iacute;tica, as&iacute; como el refuerzo de las capacidades de las instituciones locales
p&uacute;blicas y privadas. Tambi&eacute;n se ha conseguido aumentar la autoconfianza y valoraci&oacute;n de las
personas destinatarias, especialmente en el seno de la familia, puesto que se les ha posibilitado
contar con autonom&iacute;a econ&oacute;mica o se han convertido en una de las proveedoras de sustento,
reconoci&eacute;ndoseles su papel social y econ&oacute;mico en la sociedad
Por otra parte, la probabilidad de continuidad de los procesos de desarrollo apoyados por la
cooperaci&oacute;n andaluza es un reto que depende de factores externos. No obstante, una parte
significativa de los proyectos han trabajado adecuadamente aspectos que contribuyen a la
sostenibilidad, es decir, a que permanezcan en el tiempo los procesos generados una vez
finalizado el aporte econ&oacute;mico. Adem&aacute;s, algunas intervenciones han prestado especial atenci&oacute;n
al compromiso e incidencia pol&iacute;tica y han fomentado que los gobiernos locales y regionales
asuman los principios, el enfoque de trabajo y los costes de mantenimiento de algunas de las
infraestructuras creadas en el marco de los proyectos de cooperaci&oacute;n. No obstante, se trata de
una tarea dif&iacute;cil puesto que la rotaci&oacute;n pol&iacute;tica y t&eacute;cnica en los diferentes niveles de la
Administraci&oacute;n es muy alta, y no siempre los gobiernos entrantes asumen los compromisos
institucionales de los gobiernos salientes.
El proceso de fortalecimiento de las capacidades locales en derechos humanos, g&eacute;nero y
diversidad cultural ha sido elevado, mientras que el fortalecimiento de las capacidades locales en
materia ambiental ha sido limitado.
Por su parte, el criterio de conectividad aplicado en las intervenciones de acci&oacute;n humanitaria ha
recibi&oacute; una valoraci&oacute;n global positiva. En la &uacute;nica intervenci&oacute;n visitada de este tipo
(reconstrucci&oacute;n de viviendas tras el terremoto) se pudo comprobar una adecuada conectividad
con otras iniciativas existentes de la cooperaci&oacute;n internacional as&iacute; como del sector privado.
Viabilidad. &iquest;En qu&eacute; medida son viables las intervenciones de la cooperaci&oacute;n andaluza llevadas
a cabo, desde el punto de vista t&eacute;cnico-financiero, y en funci&oacute;n de las condiciones del
contexto?
Los proyectos han sido o son viables desde el punto de vista t&eacute;cnico-financiero, y en funci&oacute;n de
las condiciones de contexto. No obstante, la rotaci&oacute;n del personal de la Administraci&oacute;n peruana
influyen en la marcha de los proyectos, los cuales en algunas ocasiones han tenido que
reorientarse y han tenido demoras en su ejecuci&oacute;n.
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Valor a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza. &iquest;Se ha trasladado la experiencia y conocimientos
de desarrollo andaluces a la poblaci&oacute;n destinataria y al pa&iacute;s?
Existen rasgos diferenciales de la cooperaci&oacute;n andaluza, entre los que se puede citar la apuesta
por la cooperaci&oacute;n mediante ONGD, el acompa&ntilde;amiento a distancia e in situ con visitas a
terreno y asistencia t&eacute;cnica o las exigencias t&eacute;cnicas que han servido de acicate para la mejora
de la planificaci&oacute;n. No obstante, el hecho de que la cooperaci&oacute;n sea protagonizada de forma casi
exclusiva por ONGD provoca que no haya un reconocimiento del papel de la Administraci&oacute;n
Auton&oacute;mica Andaluza en la ejecuci&oacute;n y puesta en marcha de los proyectos. Este escaso
reconocimiento del papel de la Administraci&oacute;n Auton&oacute;mica se ve agravado por una visibilidad
institucional deficiente en algunos de los proyectos visitados (falta de carteler&iacute;a, confusiones en
las denominaciones: “Ayuntamiento de Andaluc&iacute;a”, etc.).
As&iacute; mismo ha existido cierta transmisi&oacute;n de buenas pr&aacute;cticas de la experiencia andaluza en
Desarrollo Econ&oacute;mico Local mediante las pasant&iacute;as en desarrollo local o producci&oacute;n ecol&oacute;gica,
en t&eacute;cnicas de riego y en producci&oacute;n ecol&oacute;gica, pero este proceso no se ha realizado de forma
sistem&aacute;tica entre el conjunto de los socios locales, y estos tienen dificultades para discernir sus
rasgos diferenciales. Por ello, las personas encuestadas manifiestan que existen algunos rasgos
diferenciales frente a otras cooperaciones y que ha habido cierta transferencia de la experiencia
andaluza en desarrollo, pero no les resulta f&aacute;cil precisar con claridad en qu&eacute; consisten esas
diferencias y por eso tienden a posicionarse en valores intermedios.
Coordinaci&oacute;n y complementariedad entre los distintos agentes. &iquest;En qu&eacute; medida es adecuada
la coordinaci&oacute;n y la complementariedad entre los actores de la cooperaci&oacute;n andaluza y los
dem&aacute;s agentes de la cooperaci&oacute;n internacional al desarrollo en Per&uacute;?
En torno a la coordinaci&oacute;n y complementariedad existen dos posiciones entre las personas
encuestadas. Unas defienden que la cooperaci&oacute;n andaluza ha logrado ciertas sinergias entre los
actores p&uacute;blicos y privados en los territorios en los que ha actuado, mientras que otras opinan
que no existen mecanismos de concertaci&oacute;n y que desconocen las intervenciones realizadas por
otras organizaciones.
En la visita a terreno los informantes clave comentaron el d&eacute;ficit de espacios de coordinaci&oacute;n
entre los diferentes agentes de la cooperaci&oacute;n que act&uacute;an en el territorio pues se tiende a
establecer mecanismos de colaboraci&oacute;n con los niveles locales de Gobierno, pero no con otras
entidades que act&uacute;an en el mismo territorio, a pesar de que se cuenta con mecanismos de
di&aacute;logo y concertaci&oacute;n entre instituciones, sociedad civil y agentes de la cooperaci&oacute;n en el pa&iacute;s.
Algunas de las entidades participan activamente en los Consejos de Coordinaci&oacute;n Local17 y otros
mecanismos de concertaci&oacute;n con los Gobiernos, como la Mesa de Concertaci&oacute;n de la Lucha
contra la Pobreza18. Otras, sin embargo, act&uacute;an de forma independiente.
A continuaci&oacute;n se presenta la valoraci&oacute;n del grado de cumplimiento de los criterios seg&uacute;n cada una de las
fuentes de informaci&oacute;n.
17 Los Consejos de Coordinaci&oacute;n Local (CCL) tienen atribuidas las siguientes funciones: 1) Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo
Regional y Municipal Concertado y el Presupuesto Participativo, 2) Proponer la elaboraci&oacute;n de proyectos de inversi&oacute;n y servicios
p&uacute;blicos locales, 3) Proponer convenios de cooperaci&oacute;n distrital, 4) Promover la creaci&oacute;n de fondos de inversi&oacute;n en apoyo al DEL. Estos
CCL, establecidos en la Ley Org&aacute;nica de Municipalidades, est&aacute;n formados por los alcaldes, sus regidores y representantes de las
organizaciones sociales.
18 Las Mesas de Concertaci&oacute;n para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), creadas mediante un decreto en 2001, son un espacio en el
que participan instituciones del Estado y la sociedad civil para adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar eficazmente
contra la pobreza en cada regi&oacute;n, departamento, provincia y distrito del Per&uacute;.
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Detalle del an&aacute;lisis seg&uacute;n las fuentes de informaci&oacute;n:
En el taller de Participaci&oacute;n se solicit&oacute; a cada uno de los 30 asistentes que expusieran en qu&eacute; 2
criterios, de los 9 sobre los que se quer&iacute;a obtener informaci&oacute;n, y que aparecen recogidos en la siguiente
tabla, se hab&iacute;an obtenido los mejores resultados y los peores19.
Tabla 26.Percepci&oacute;n de los criterios de calidad en el taller de participaci&oacute;n estrat&eacute;gica
Mejores resultados
Peores resultados
Votos
%
Votos
%
19
38
0
0
Alineaci&oacute;n con planes y programas del Gobierno peruano
6
12
5
11,4
Coordinaci&oacute;n y complementariedad
1
2
4
9,1
Inclusi&oacute;n de la equidad de g&eacute;nero
9
18
4
9,1
Inclusi&oacute;n del medio ambiente
3
6
5
11,4
Diversidad cultural y etnoling&uuml;istica
9
18
3
6,8
Fortalecimiento institucional p&uacute;blico y de las organizaciones
representativas de la sociedad civil
2
4
11
25
Concentraci&oacute;n sectorial y geogr&aacute;fica
0
0
6
13,6
Sostenibilidad
1
2
6
13,6
Total
50
100
44
100
Criterios de calidad
Enfoque participativo y apropiaci&oacute;n
Las opiniones sobre la valoraci&oacute;n positiva de los criterios de calidad est&aacute;n bastante consensuadas,
aunque en algunos casos se aprecian opiniones contrarias como, por ejemplo, sobre la alineaci&oacute;n, que
recibe 6 votos en el casillero de mejores resultados y 5 en el de peores. A&uacute;n as&iacute;, la mayor&iacute;a de los
asistentes opina que en el criterio de calidad en el que m&aacute;s se ha avanzado es el de la apropiaci&oacute;n y
enfoque participativo de los proyectos (19 votos). A su vez, se produce una percepci&oacute;n positiva de la
inclusi&oacute;n de las variables g&eacute;nero y diversidad cultural y etnoling&uuml;&iacute;stica, ambas con 9 votos.
Si bien hay menor consenso entre los participantes, los criterios en los que ha habido menor grado de
cumplimiento o avance son los de fortalecimiento institucional p&uacute;blico (8 votos), sostenibilidad (con 6
votos) y concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica y sectorial (6 votos).
La encuesta online ha permitido recoger la valoraci&oacute;n de las ONGD andaluzas y sus socios locales
sobre el nivel de cumplimiento de los criterios del PACODE valorando su grado de conformidad con una
serie de afirmaciones. El grado de acuerdo con las afirmaciones se expresaba en una escala del 1 a 5,
donde 1 significa “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. Adem&aacute;s se introdujeron preguntas
abiertas para que las personas encuestadas explicaran las razones por las que hab&iacute;an expresado un
mayor o menor acuerdo con los enunciados propuestos.
A esta parte de la encuesta respondieron 22 ONGD andaluzas, responsables de la promoci&oacute;n del 80% de
los proyectos financiados por la Junta de Andaluc&iacute;a, el 65% del total de ONGD a encuestar; y 14
contrapartes locales, el 58% de las contrapartes a las que se hab&iacute;a enviado el cuestionario y que son
responsables de la ejecuci&oacute;n del 30% de los proyectos. Por lo tanto, se puede concluir que, en ambos
casos, se trata de la opini&oacute;n de una poblaci&oacute;n cualificada. Adem&aacute;s, las contrapartes locales suelen
colaborar con distintas cooperaciones auton&oacute;micas espa&ntilde;olas (entre las que destacan las de Madrid,
Navarra y Valencia) e internacionales (entre las que se pueden citar las agencias de Jap&oacute;n, Alemania,
B&eacute;lgica, Holanda y EE.UU). Por lo tanto, tienen elementos de juicio para comparar las ventajas e
19
Cinco personas se ausentaron en la votaci&oacute;n de los criterios de calidad, y 3 participantes de los 25 que votaron no se&ntilde;alaron los criterios en los que se hab&iacute;an
obtenido peores resultados.
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inconvenientes de los diferentes modelos de cooperaci&oacute;n y las particularidades de la cooperaci&oacute;n
andaluza con respecto a otras cooperaciones.
Como se observa en el siguiente gr&aacute;fico, las ONGD andaluzas y sus socios locales tienen una opini&oacute;n
muy positiva sobre el cumplimiento de los criterios de calidad del PACODE, especialmente estos &uacute;ltimos.
En efecto, el grado de acuerdo con las opiniones en las que se afirma que el criterio de calidad ha tenido
un cumplimiento satisfactorio es, para el conjunto de los criterios de calidad, de 3,65 para las ONGD
andaluzas y de 3,97 para las contrapartes peruanas, donde 3 equivale a un grado de acuerdo “Medio” y 4
un grado de acuerdo “Alto”.
Gr&aacute;fico 10. Valoraci&oacute;n media de los criterios de calidad seg&uacute;n las encuestas realizadas a las ONGD
andaluzas y a las contrapartes peruanas.
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia
Los criterios mejor valorados son: viabilidad (4,08), pertinencia (4,07), sostenibilidad (4,03) y alineaci&oacute;n
(3.95).
La integraci&oacute;n de las prioridades horizontales tambi&eacute;n es considerada de forma muy positiva por las
ONGD andaluzas y peruanas, sobre todo las de medio ambiente y diversidad cultural, como lo demuestra
la obtenci&oacute;n de una puntuaci&oacute;n media de 3,96. Seg&uacute;n estas entidades estos criterios horizontales son
asumidos por los proyectos, entre otros motivos, porque son requisitos para la financiaci&oacute;n de los
proyectos por parte de la AACID, considerando esta exigencia como una oportunidad para su integraci&oacute;n
en las intervenciones.
En el caso del medio ambiente, opinan que es necesario convertir los programas de acci&oacute;n
medioambiental en uno de los principales ejes de desarrollo futuros. En este tema coinciden varios
actores entrevistados, entre los que destacan representantes de la AECID, que expon&iacute;an la necesidad de
focalizar las actuaciones de la cooperaci&oacute;n en este sector estrat&eacute;gico.
Respecto a la diversidad cultural, las personas encuestadas exponen que adem&aacute;s de cumplir con la
obligaci&oacute;n, la cooperaci&oacute;n andaluza se ha centrado en aquellas regiones con mayor presencia de
poblaci&oacute;n ind&iacute;gena y ha sido sensible a la satisfacci&oacute;n de sus necesidades y derechos desde una
perspectiva intercultural, existiendo una convicci&oacute;n s&oacute;lida sobre la necesidad de incluir la diversidad
cultural como eje central en las intervenciones.
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Las personas encuestadas consideran que la cooperaci&oacute;n andaluza ha contribuido al fortalecimiento
institucional desde dos enfoques. Por un lado, se han mejorado las capacidades de los gobiernos, sobre
todo la de los gobiernos locales, para que implementen pol&iacute;ticas y programas que mejoren la calidad de
vida de la poblaci&oacute;n, trabajando la incidencia pol&iacute;tica. Y por otro, se han fortalecido a las organizaciones
de la sociedad civil, tambi&eacute;n desde dos &oacute;pticas: a) se ha prestado atenci&oacute;n tanto a la capacitaci&oacute;n de las
personas que ejercen el liderazgo en las organizaciones sociales de base, como los comit&eacute;s Vaso de
Leche20, como a las comunidades nativas y campesinas de la Selva y Sierra respectivamente, que tienen
reconocidos derechos propios que no siempre son respetados por los estamentos policiales y judiciales y
b) se ha fortalecido a las organizaciones de base productiva mediante el apoyo a redes empresariales,
cooperativas de econom&iacute;a social y organizaciones de productores, entre otros.
La incorporaci&oacute;n de la equidad de g&eacute;nero, con una valoraci&oacute;n media de 3,82, es la prioridad horizontal
con menor puntuaci&oacute;n. Adem&aacute;s, &eacute;ste es el &uacute;nico de los criterios en los que la percepci&oacute;n sobre su
cumplimiento es mayor para las ONGD andaluzas que para los socios locales. Seg&uacute;n la encuesta se
incorpora el enfoque de g&eacute;nero porque es de obligado cumplimiento y se opina que se podr&iacute;an obtener
mejores resultados si se incluyeran instrumentos que permitieran realizar el seguimiento y evaluaci&oacute;n de
su consideraci&oacute;n en las intervenciones.
Por su parte, los tres criterios con menor valoraci&oacute;n, aunque con un grado de cumplimiento aceptable,
son la gesti&oacute;n orientada a resultados (3,54), la coordinaci&oacute;n y la complementariedad (3,51) y el valor
a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza (3,08).
En relaci&oacute;n con el valor a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza las personas encuestadas manifiestan que
existen algunos rasgos diferenciales de la AACID frente a otras cooperaciones y que ha habido cierta
transferencia de la experiencia andaluza en desarrollo. Ahora bien, no les resulta f&aacute;cil precisar con
claridad en qu&eacute; consisten esas diferencias y por eso tienden a posicionarse en valores intermedios.
Por &uacute;ltimo, utilizando la misma escala del 1 al 5 se ha valorado el cumplimiento de los criterios de calidad
a partir de la visita a terreno. El objetivo no ha sido realizar una evaluaci&oacute;n exhaustiva y pormenorizada
del cumplimiento de los criterios de calidad en cada uno de los proyectos. Por el contrario, se ha
pretendido expresar, cuantitativamente, la valoraci&oacute;n global sobre el grado de cumplimiento de los
criterios de calidad del PACODE teniendo en cuenta para ello las notas de campo recogidas en las
entrevistas, reuniones, observaciones sobre el terreno, conversaciones con la poblaci&oacute;n beneficiaria y
con los responsables y actores de los proyectos.
El trabajo de campo ha sido, con mucho, la fuente de informaci&oacute;n m&aacute;s esclarecedora, a pesar de la
dificultad para cuantificarla e inducir de ella conclusiones generalizables. Durante la visita se insisti&oacute; a los
informantes de que no se trataba de evaluar sus proyectos particulares, sino de captar, mediante un
contacto directo con la realidad, elementos dif&iacute;ciles de percibir mediante el trabajo de gabinete y las
encuestas. Desvelar las puntuaciones dadas a cada proyecto ser&iacute;a faltar a este compromiso. Por otra
parte, 2 de los 13 proyectos visitados21 ya contaban con su propio informe de evaluaci&oacute;n en el momento
de realizar el trabajo de campo y otros 2 se encontraban realizando la evaluaci&oacute;n.
Como se muestra en el siguiente gr&aacute;fico, la valoraci&oacute;n de la visita a terreno sobre el cumplimiento de los
criterios de calidad es positiva. Alcanza un promedio conjunto de 3,42, donde 3 equivale a un nivel de
cumplimiento suficiente y 4 a un nivel alto.
Los comit&eacute;s Vaso de Leche son organizaciones constituidas normalmente por mujeres que se hacen cargo del suministro de apoyo en
la alimentaci&oacute;n, principalmente a ni&ntilde;os de hasta 13 a&ntilde;os de edad y madres gestantes dentro del Programa gubernamental Vaso de
Leche.
21 Estos proyectos son “Desarrollo socioecon&oacute;mico de las familias altoandinas en base a la cadena productiva de fibra de alpaca en las
provincias de Huancavelica y Angaraes” de Madre Coraje y “Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la disminuci&oacute;n de las conductas
de riesgo social en el barrio de San Mart&iacute;n de Porres” de Fundaci&oacute;n de Ayuda a la Drogadicci&oacute;n.
20
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Gr&aacute;fico 11. Valoraci&oacute;n media de los criterios de calidad seg&uacute;n la visita a terreno.
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia
Los tres criterios mejor valorados en la visita a terrero son pertinencia (4), concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica y
sectorial (3,92) y alineaci&oacute;n (3,85). Los criterios de apropiaci&oacute;n, fortalecimiento institucional y gesti&oacute;n
orientada a los resultados son percibidos de forma muy positiva en la visita a terreno (3,77, 3,69 y 3,58,
respectivamente). El resto de los criterios (impacto, conectividad, diversidad cultural, coordinaci&oacute;n y
complementariedad, viabilidad, sostenibilidad, valor a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza y equidad de
g&eacute;nero) han obtenido valores por debajo de la media general, aunque, con la excepci&oacute;n de la
incorporaci&oacute;n del g&eacute;nero, han tenido un grado de cumplimiento suficiente, puesto que presentan valores
superiores a 3.
La visita a terreno ha mostrado que los proyectos logran un impacto positivo en aquellas zonas en las que
act&uacute;an, por lo que la puntuaci&oacute;n alcanzada es 3,38. Con la misma puntuaci&oacute;n se ha valorado el criterio de
conectividad (3,38).
Hay que se&ntilde;alar que los ejes transversales de diversidad cultural (3,38), medio ambiente (3,23) y equidad
de g&eacute;nero (2,85) han sido incorporados de forma desigual en los proyectos. As&iacute;, en la visita se pudo
constatar que en una intervenci&oacute;n educativa las pr&aacute;cticas culturales de las comunidades rurales eran el
principal activo del proyecto. Por ello, la estrategia de ense&ntilde;anza se desarrollaba en torno a la educaci&oacute;n
biling&uuml;e porque se ten&iacute;a como premisa que los/as ni&ntilde;os/as aprenden mucho mejor en su lengua materna
(en este caso quechua). El programa docente incorporaba, entre otros aspectos relevantes el respeto a
los derechos humanos y a la equidad de g&eacute;nero y las pr&aacute;cticas culturales tradicionales. Sin embargo, en
otros proyectos visitados se pudo apreciar cierta “invisibilizaci&oacute;n” de la diversidad cultural mediante una
oferta educativa en espa&ntilde;ol de forma exclusiva y una tendencia a la occidentalizaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n. No
obstante, no es la t&oacute;nica dominante de la cooperaci&oacute;n andaluza, que es muy respetuosa con los usos y
costumbres locales, seg&uacute;n manifestaron los informantes clave.
Algo similar ocurre con la incorporaci&oacute;n del medio ambiente. Algunos de los proyectos visitados reciben
una valoraci&oacute;n muy alta en la incorporaci&oacute;n de este criterio porque la estrategia ha tenido como eje, por
ejemplo, la mitigaci&oacute;n de los desastres ambientales motivados, en cierto modo, por la actividad humana,
o la conversi&oacute;n del medio ambiente en un activo de desarrollo mediante actividades de turismo vivencial.
Otros, en cambio, reciben una valoraci&oacute;n negativa porque no han incorporado de forma suficiente
aspectos de gesti&oacute;n ambiental como, por ejemplo, medidas de ordenaci&oacute;n territorial sostenible.
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El criterio cuyo grado de cumplimiento ha sido peor valorado es la integraci&oacute;n de la equidad de g&eacute;nero
(2,85). Resulta llamativo porque, en t&eacute;rminos generales, los proyectos visitados otorgan a las mujeres un
papel protagonista en el cambio, sobre todo en las zonas rurales. Por ello, muchas de las actividades
tienen como eje a las mujeres, dado su papel central en la reproducci&oacute;n, educaci&oacute;n, alimentaci&oacute;n,
sanidad o actividad productiva. Sin embargo, a pesar de este planteamiento inicial, en la ejecuci&oacute;n de las
actividades de varios de los proyectos analizados se pudo observar que no exist&iacute;a un cuestionamiento de
los roles tradicionalmente asignados y que algunos proyectos reinciden en los estereotipos de g&eacute;nero y
no incorporan suficientemente medidas para ir avanzando hacia una mayor equidad. Por ejemplo, en la
propuesta formativa de dos de los proyectos visitados exist&iacute;a una distribuci&oacute;n por sexos del alumnado en
una serie de cursos que reproducen los roles sexistas: automoci&oacute;n y madera para los chicos y
cosmetolog&iacute;a, reposter&iacute;a y computaci&oacute;n-secretariado para las chicas. En otro proyecto visitado se pudo
comprobar la existencia de cierta segregaci&oacute;n ocupacional marcada por los estereotipos de g&eacute;nero en
actividades agrarias, lo que implica que a las mujeres se les asignen una serie de tareas pesadas,
rutinarias y peor remuneradas que a los hombres.
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5
Conclusiones
En este apartado se recogen las principales conclusiones de la evaluaci&oacute;n agrupados en cuatro bloques,
siguiendo una estructura similar a los contenidos del documento: contexto de la cooperaci&oacute;n, evoluci&oacute;n
de la cooperaci&oacute;n, principales resultados y cumplimiento de criterios de calidad.
Contexto de la cooperaci&oacute;n
1. El crecimiento econ&oacute;mico experimentado por Per&uacute; no ha permeado al conjunto de la
poblaci&oacute;n
Durante los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os la econom&iacute;a peruana se ha situado entre las de mejor desempe&ntilde;o de
Am&eacute;rica Latina. De hecho, el PIB ha crecido, con excepci&oacute;n de 2009 influenciado por la crisis
internacional, a tasas superiores al 7% anual, la inflaci&oacute;n se mantuvo baja, el sol se fortaleci&oacute; frente al
d&oacute;lar, la balanza comercial se mantuvo positiva y se ha reducido la pobreza nacional desde el 54’8% en
2001 hasta el 31’3% en 2010, aunque &eacute;sta sigue afectando de manera especial a la Sierra (un 49,1% de
tasa de pobreza) y a la Selva (un 37%).
A pesar de los avances en algunos indicadores sociales, la tasa de informalidad en el empleo es muy
elevada; existen importantes diferencias de salud y nutrici&oacute;n entre Lima y el resto de los Departamentos;
la cobertura y acceso a los servicios de salud es muy desigual seg&uacute;n se resida en el &aacute;mbito urbano o
rural; y persisten desigualdades en los niveles educativos entre mujeres y hombres, y en los &aacute;mbitos
rurales y urbanos.
La caracter&iacute;stica fundamental de las &aacute;reas rurales es la exclusi&oacute;n y la pobreza, un 78,4% de la poblaci&oacute;n
es pobre y un 51,3% son pobres extremos. La proporci&oacute;n de necesidades b&aacute;sicas insatisfechas es del
60,9%. Ello supone que la marginaci&oacute;n es cada vez m&aacute;s acentuada entre la poblaci&oacute;n rural.
2. La administraci&oacute;n p&uacute;blica cuenta con mayores recursos econ&oacute;micos, pero precisa una mejor
articulaci&oacute;n y capacidad de gesti&oacute;n
La administraci&oacute;n ha avanzado significativamente en transparencia y cuenta con mayores recursos para
inversiones, pero debe culminar el proceso de descentralizaci&oacute;n, incrementar la articulaci&oacute;n entre los
diferentes niveles de gobierno, mejorar la capacidad de gesti&oacute;n de los responsables p&uacute;blicos y fortalecer
las pol&iacute;ticas de desarrollo local y regional flexibilizando los instrumentos de inversi&oacute;n p&uacute;blica.
Evoluci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
3. Per&uacute; ha sido uno de los principales pa&iacute;ses destinatarios de la cooperaci&oacute;n andaluza y
Andaluc&iacute;a la Comunidad Aut&oacute;noma espa&ntilde;ola que m&aacute;s ha contribuido al desarrollo del pa&iacute;s
Entre 2006 y 2010 se llevaron a cabo en Per&uacute; 132 proyectos con una financiaci&oacute;n de 30.839.630,48
euros. Ello signific&oacute; un 23,7% de los 556 proyectos desarrollados en Am&eacute;rica Latina, y un 10,5% del total
de proyectos financiados (1.253) por la Junta de Andaluc&iacute;a. Se destin&oacute; el 14,63% del presupuesto
dedicado a Am&eacute;rica Latina (210.654.598,67 €) y el 7,8% del presupuesto total dedicado a la cooperaci&oacute;n
internacional para el desarrollo (394.634.145,08€).
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Por otra parte, Andaluc&iacute;a fue el principal agente de la cooperaci&oacute;n auton&oacute;mica espa&ntilde;ola, con el 16,8 %
del total de la ayuda destinada a Per&uacute; por las Comunidades Aut&oacute;nomas en el mismo per&iacute;odo 2006-2010.
4. Los recursos destinados a Per&uacute; por la cooperaci&oacute;n andaluza siguieron una tendencia general
ascendente entre 2006 y 2010
Entre 2006 y 2009 el n&uacute;mero de proyectos se increment&oacute; un 44%, alcanzando su m&aacute;ximo en 2007 como
consecuencia respuesta humanitaria al terremoto sufrido por Per&uacute; en dicho a&ntilde;o. En 2010 se produjo un
ligero descenso, disminuyendo un 15% el n&uacute;mero de proyectos financiados respecto a 2009.
Pese a dicho descenso, el presupuesto destinado a fortalecer los procesos de desarrollo en Per&uacute; se ha
multiplicado por 1,2 entre 2006 y 2010.
5. La aprobaci&oacute;n del PACODE ha supuesto una distribuci&oacute;n m&aacute;s equilibrada del presupuesto por
l&iacute;neas prioritarias y nuevos proyectos innovadores
Las dos L&iacute;neas Prioritarias con m&aacute;s peso en la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; (LP1 Y LP5), que
acumulaban el 78,4% de la financiaci&oacute;n del Objetivo espec&iacute;fico 1 en 2006-2007, pasaron a suponer el
68,9% en 2008-2010, casi 10 puntos porcentuales menos, constat&aacute;ndose una asignaci&oacute;n m&aacute;s equilibrada
por L&iacute;neas Prioritarias.
Con todo, a&uacute;n debe avanzarse en una distribuci&oacute;n m&aacute;s equilibrada. En particular, por lo que respecta a
las l&iacute;neas LP6 y LP8, dada la potencialidad del patrimonio natural y cultural de Per&uacute; para convertirse en
un activo de desarrollo.
En 2009 se llev&oacute; a cabo una intervenci&oacute;n transfronteriza con Ecuador, proyecto que merece destacarse
por car&aacute;cter innovador y su contribuci&oacute;n a la integraci&oacute;n de la Regi&oacute;n de Am&eacute;rica Latina.
6. La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha dotado de una red de agentes de cooperaci&oacute;n,
principalmente ONGD andaluzas, altamente experimentados y competentes, conocedores del
terreno, y con alianzas estrat&eacute;gicas con contrapartes locales muy solventes
La cooperaci&oacute;n ha sido desarrollada a trav&eacute;s de 43 agentes, 34 de ellos ONGD. &Eacute;stas han gestionado el
90,91% de los proyectos y el 92,70% del presupuesto destinado a Per&uacute; entre 2006 y 2010.
Una parte significativa de las ONGD han tenido una presencia continua durante varios a&ntilde;os y han
establecido alianzas con actores p&uacute;blicos y privados en el pa&iacute;s. Entre las principales 7 ONGD andaluzas
que han ejecutado casi la mitad de los proyectos se encuentran: Madre Coraje (con 19 proyectos),
Fundaci&oacute;n Albihar (11), Fundaci&oacute;n Social Universal (10), Proyecto Solidario (7), CESAL (6), APY
Solidaridad en Acci&oacute;n (6) y PRODEAN (6).
Los agentes de la cooperaci&oacute;n han colaborado entre 2006 y 2010 con 80 contrapartes, la mayor&iacute;a ONGD
peruanas; el 16% de ellas han participado en la ejecuci&oacute;n de casi el 45% de los proyectos llevados a
cabo en Per&uacute; (59 proyectos).
Las ONGD andaluzas destacan la experiencia y capacidad t&eacute;cnica de las ONGD peruanas y &eacute;stas, a su
vez, exponen como valores diferenciales la sensibilidad, receptividad y acompa&ntilde;amiento en terreno de los
agentes andaluces.
A partir de la aprobaci&oacute;n del PACODE se ha producido una diversificaci&oacute;n de los agentes de la
cooperaci&oacute;n, dando cabida, adem&aacute;s de a las ONGD, que han seguido teniendo un papel predominante.
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Principales resultados de la cooperaci&oacute;n andaluza
7. La distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha ajustado a las
prioridades establecidas por el Gobierno Peruano y la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola
Tres de los Departamentos en los que se ha llevado mayor n&uacute;mero de proyectos (Huancavelica,
Apurimac y Cusco, en los que se han llevado a cabo 49 intervenciones) han coincidido con los
considerados de mayor prioridad por el Gobierno peruano por sus elevadas tasas de pobreza, un 82,1%,
un 69% y un 58,4%, respectivamente.
Por otro lado, la cooperaci&oacute;n andaluza tambi&eacute;n ha coincidido con las regiones consideradas prioritarias
por la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola, zona periurbana en Lima, zona norte en Piura, zona central en
Huancavelica y zona sur en Cusco y Apurimac.
8. La distribuci&oacute;n de los fondos se ha ajustado a los objetivos y prioridades establecidos por la
cooperaci&oacute;n andaluza, pero solo ha respondido parcialmente a la prioridades sectoriales del
Gobierno peruano y de la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola
Un 81,2% del presupuesto dedicado a Per&uacute; ha ido destinado a la consolidaci&oacute;n de los procesos de
desarrollo en el pa&iacute;s (Objetivo Espec&iacute;fico 1), y el 18,8% restante a ayuda humanitaria (Objetivo Espec&iacute;fico
2). La mayor parte de este &uacute;ltimo (un 93%) se dedic&oacute; a actuaciones de emergencia y reconstrucci&oacute;n de
las zonas afectadas por el se&iacute;smo ocurrido en 2007.
La distribuci&oacute;n de los proyectos por l&iacute;neas sectoriales en Per&uacute; se ha ajustado a las prioridades
establecidas por el PACODE, super&aacute;ndose en 14 puntos el compromiso de destinar el 30% a los
servicios sociales b&aacute;sicos, as&iacute; como las emanadas de la Declaraci&oacute;n de Par&iacute;s y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Las dos L&iacute;neas Prioritarias sectoriales del PACODE m&aacute;s potentes de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
han sido la LP1, Servicios Sociales B&aacute;sicos, y la LP5, Infraestructuras b&aacute;sicas y desarrollo de la base
productiva y fortalecimiento del tejido empresarial. El 43,67% de los fondos del Objetivo Espec&iacute;fico 1 ha
ido destinado a mejorar los servicios sociales b&aacute;sicos, fundamentalmente de educaci&oacute;n, salud y
seguridad alimentaria. El 28,32% de la asignaci&oacute;n presupuestaria del Objetivo 1 se ha aplicado a
proyectos destinados a hacer m&aacute;s competitiva la base productiva local.
Por otro lado, si bien se ha producido una alineaci&oacute;n formal con las prioridades del Gobierno peruano, la
importancia concedida a las prioridades ha sido diferente, puesto que la cooperaci&oacute;n andaluza se ha
centrado mayoritariamente en los servicios sociales b&aacute;sicos, mientras que el Gobierno peruano, a pesar
de conceder importancia a este aspecto, considera que el papel de la cooperaci&oacute;n internacional debe
centrarse, en mayor medida, en el fortalecimiento institucional y en el fomento de la competitividad
productiva. As&iacute; mismo, la correspondencia con las prioridades de la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola ha sido parcial
pues no se han ejecutado suficientes proyectos espec&iacute;ficamente dirigidos a la mejora de la
institucionalidad.
9. Existe un d&eacute;ficit en la estandarizaci&oacute;n de los indicadores de realizaci&oacute;n y de resultados de los
proyectos, lo que dificulta la disponibilidad de datos agregados y la evaluabilidad global de la
actividad desarrollada
La disponibilidad de informaci&oacute;n cuantitativa para la evaluaci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se
ha visto relativamente limitada por la falta de homogeneizaci&oacute;n en los sistemas de indicadores de los
proyectos. La disparidad de indicadores espec&iacute;ficos de cada proyecto y de sus unidades de medida, su
dispersi&oacute;n y recogida asistem&aacute;tica dentro de los informes, dificultan la agregaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n global.
A partir de 2008 se aprecia, no obstante, una mejora significativa de los sistemas de seguimiento e
informaci&oacute;n, aunque &eacute;stos han estando m&aacute;s orientados al seguimiento administrativo y presupuestario
que a la evaluaci&oacute;n de resultados e impacto.
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10. Las principales fortalezas de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;, seg&uacute;n los agentes de la
cooperaci&oacute;n, han sido la adecuaci&oacute;n a las zonas y problemas, as&iacute; como la participaci&oacute;n de los
actores locales
Seg&uacute;n las fuentes de informaci&oacute;n utilizadas (encuestas a ONGD andaluzas y contrapartes locales
peruanas, taller de participaci&oacute;n estrat&eacute;gica y evaluaciones externas de proyectos), las fortalezas mejor
valoradas han sido la atenci&oacute;n a las zonas m&aacute;s necesitadas y a los problemas sociales m&aacute;s relevantes
(como salud o la educaci&oacute;n b&aacute;sica), que fue mencionada como una fortaleza por el 30% de las personas
que han participado en la evaluaci&oacute;n, y la participaci&oacute;n de los actores locales del territorio (entidades
ejecutoras, organismos del Gobierno Regional y Local, comunidades, poblaci&oacute;n destinataria) como
protagonistas de su propio desarrollo, mencionada por el 20% de las personas consultadas y
evaluaciones externags.
11. Las principales debilidades de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;, seg&uacute;n los agentes de la
cooperaci&oacute;n, han sido las deficiencias en el sistema de indicadores y evaluaci&oacute;n, la
insuficiente agilidad administrativa y la rigidez de procedimientos
Las deficiencias en los sistemas de seguimiento y evaluaci&oacute;n de los proyectos (falta de indicadores
apropiados, inexistencia de l&iacute;nea base, escasa cuantificaci&oacute;n y plazos en los que se llevan a cabo las
evaluaciones, entre otros, ha sido una debilidad se&ntilde;alada por casi un 23,9% de las personas consultadas.
Otra de las debilidades puestas de manifiesto es la insuficiente agilidad administrativa y rigidez de
procedimientos, que agrupa problemas relacionados con excesivas formalidades en la presentaci&oacute;n de
proyectos, exigencias no adecuadas a la realidad, rigidez de los modelos y formatos a usar y demoras en
las respuestas, entre otros. No obstante, a pesar de esta opini&oacute;n, en la visita a terreno se pudo
comprobar que, aunque exist&iacute;a unanimidad sobre las exigencias y formalidades exigidas por la
cooperaci&oacute;n andaluza, tambi&eacute;n se destacaba una cierta flexibilidad y sensibilidad ante la petici&oacute;n de
cambios en los proyectos por circunstancias sobrevenidas.
Otras debilidades que deben mencionarse, por su unanimidad entre las fuentes empleadas, fueron la
insuficiente coordinaci&oacute;n institucional con los diferentes niveles de Gobierno y los reducidos tiempos
destinados a la ejecuci&oacute;n de los proyectos. Los agentes consideran que el formato de proyectos a dos
a&ntilde;os como m&aacute;ximo, salvo la adscripci&oacute;n a un programa al que han podido concurrir s&oacute;lo las entidades
calificadas, no se adapta a los ritmos de cambios y transformaci&oacute;n social, que son mucho m&aacute;s lentos, y
ello no permite alcanzar los efectos deseados sobre cambios de actitudes. De ah&iacute; que exista una
demanda generalizada sobre la ampliaci&oacute;n de los plazos de ejecuci&oacute;n de los proyectos.
12. Las principales dificultades externas a las que ha tenido que hacer frente la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute; est&aacute;n relacionadas con la d&eacute;bil institucionalidad del Gobierno
Las principales dificultades a las que ha tenido que hacer frente la cooperaci&oacute;n son el enfoque
asistencialista de algunas pol&iacute;ticas estatales que colisionan con la visi&oacute;n proactiva del desarrollo
propugnada por la cooperaci&oacute;n andaluza; la d&eacute;bil institucionalidad de los niveles locales y regionales del
Gobierno peruano y su escasa articulaci&oacute;n; el d&eacute;ficit de experiencia en la planificaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n de
pol&iacute;ticas de desarrollo en los Gobiernos Regionales y Locales, lo que provoca un insuficiente nivel de
ejecuci&oacute;n de los presupuestos gubernamentales; la insuficiente flexibilidad del Sistema Nacional de
Inversi&oacute;n P&uacute;blica (SNIP) para aplicarse a las necesidades y demandas de los procesos de desarrollo
local; la elevada rotaci&oacute;n e inestabilidad de los cargos pol&iacute;ticos a nivel regional y local y la dificultad para
establecer compromisos y alianzas duraderos; la tendencia a aplicar la inversi&oacute;n p&uacute;blica a obras p&uacute;blicas
de infraestructuras y dotaciones con fines electoralistas en detrimento de otras pol&iacute;ticas; y la existencia de
ciertas presiones hacia aquellas ONGD m&aacute;s activas en denuncia pol&iacute;tica de la corrupci&oacute;n y de los efectos
medioambientales de la miner&iacute;a.
Un riesgo importante lo constituye la fuerte dependencia econ&oacute;mica de la explotaci&oacute;n intensiva de los
recursos minerales, ante la cual se plantean estrategias de mera redistribuci&oacute;n de parte del valor
71
generado mediante el canon minero o aportes de responsabilidad social empresarial. Pero no se apuesta
por una diversificaci&oacute;n del modelo productivo basada en el desarrollo sostenible, el cual colisiona con el
modelo de explotaci&oacute;n minera existente, con importantes impactos sobre el medioambiente como activo
de desarrollo y sobre las comunidades ind&iacute;genas cuyo futuro depende de &eacute;ste. Por otro lado, el modelo
vigente es muy dependiente de las exportaciones y de la demanda externa de materias primas, lo que
acent&uacute;a su vulnerabilidad.
13. Las principales oportunidades que podr&iacute;an aprovecharse para mejorar el impacto de la
cooperaci&oacute;n est&aacute;n relacionadas con el proceso de descentralizaci&oacute;n administrativa del
Gobierno peruano, al existir una mayor disponibilidad de recursos presupuestarios por los
gobiernos regionales y locales y disponer de nuevas competencias en materia de Desarrollo
Econ&oacute;mico Local
Las nuevas competencias asignadas en desarrollo econ&oacute;mico local a los gobiernos locales y regionales
en el proceso de descentralizaci&oacute;n han posibilitado mayores relaciones de colaboraci&oacute;n con estos niveles
de gobierno. Esta vinculaci&oacute;n puede suponer mayores logros en incidencia pol&iacute;tica de los proyectos de
desarrollo, dado que es m&aacute;s f&aacute;cil influir en las pol&iacute;ticas locales que en las nacionales.
La disponibilidad de fondos econ&oacute;micos por parte de los diferentes niveles de gobierno es un poderoso
instrumento de financiaci&oacute;n de proyectos de desarrollo y de creaci&oacute;n de infraestructuras y equipamientos
que favorezcan el desarrollo econ&oacute;mico. Este hecho concede todav&iacute;a m&aacute;s importancia a los procesos de
fortalecimiento institucional que aseguren la sostenibilidad de algunos procesos emprendidos.
Cumplimiento de los criterios de calidad del PACODE
14. En t&eacute;rminos generales ha existido un cumplimiento satisfactorio de los criterios de calidad
establecidos en el PACODE
La valoraci&oacute;n sobre el grado de cumplimiento de los criterios de calidad del PACODE, medida tanto a
trav&eacute;s de las encuestas realizadas como en la visita a terreno, y expresada en una escala de de 1 a 5,
arroja un valor promedio de 3,62, situ&aacute;ndose todos los criterios de calidad por encima del valor intermedio
3. Es decir, se ha obtenido un resultado bastante satisfactorio en t&eacute;rminos generales.
15. Los criterios de calidad con un desempe&ntilde;o m&aacute;s satisfactorio fueron la pertinencia, alineaci&oacute;n,
concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica y sectorial, fortalecimiento institucional y apropiaci&oacute;n. Tambi&eacute;n han
sido bien valorados son los de gesti&oacute;n orientada a resultados, sostenibilidad, viabilidad e
impacto
La cooperaci&oacute;n andaluza ha focalizado bien sus esfuerzos, pues ha estado acertada en cuanto a los
problemas sobre los que ha intervenido y en relaci&oacute;n con los lugares donde ha actuado. Lo ha hecho con
un enfoque adecuado, no asistencialista, y ha tenido &eacute;xito en el refuerzo de procesos propios de
desarrollo y fortalecimiento institucional y en la apropiaci&oacute;n por la sociedad civil de sus actuaciones.
En el mismo rango se situaron los criterios de incorporaci&oacute;n de la diversidad cultural y de protecci&oacute;n del
medio ambiente, lo que pone de manifiesto que ha habido una sensibilidad y una pr&aacute;ctica satisfactoria
con respecto a estos dos ejes transversales de la cooperaci&oacute;n andaluza.
16. Los criterios de calidad con un desempe&ntilde;o menos satisfactorio fueron la coordinaci&oacute;n y
complementariedad entre los distintos agentes, la equidad de g&eacute;nero y el valor a&ntilde;adido
diferencial de la cooperaci&oacute;n andaluza
En cuanto a la coordinaci&oacute;n y complementariedad, y pese a los avances realizados en los &uacute;ltimos a&ntilde;os,
existe un d&eacute;ficit de espacios de encuentro y coordinaci&oacute;n entre los diferentes agentes de la cooperaci&oacute;n
que act&uacute;an en el pa&iacute;s, as&iacute; como de informaci&oacute;n sobre las actividades, proyectos y experiencias que
realizan. Ello provoca ineficiencias, solapamientos e interferencias entre los actores. Se trata de un
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problema que afecta al conjunto de la cooperaci&oacute;n internacional en Per&uacute; y que rebasa la competencia de
la cooperaci&oacute;n andaluza. Por otra parte, las relaciones entres las ONGD locales son complejas, en la
medida en que compiten por recursos escasos y en ocasiones unas perciben a otras como oportunistas.
En cualquier caso, es deseable un mejor conocimiento y coordinaci&oacute;n entre las mismas que favorezca
relaciones de complementariedad sectorial y territorial, y alianzas estrat&eacute;gicas para fortalecer la
incidencia pol&iacute;tica, como lo prueban algunas experiencias exitosas en este sentido.
Por lo que respecta a la incorporaci&oacute;n del enfoque de g&eacute;nero, pese a sus insuficiencias, se constata la
existencia de avances importantes. Un n&uacute;mero significativo de proyectos tienen como eje central el
trabajo con las mujeres y sus derechos, comprob&aacute;ndose que pueden genera m&aacute;s impacto a largo plazo
cuando estos temas se abordan a edades tempranas y con t&eacute;cnicas pedag&oacute;gicas adecuadas. En la visita
a terreno se constat&oacute; que cambios cualitativos que desde nuestra perspectiva pueden parecer
min&uacute;sculos, como que las mujeres se atreviesen a tomar la palabra en p&uacute;blico, asistir a reuniones, o
participar en asociaciones, eran percibidos como avances muy significativos por parte de los agentes
locales. En cualquier caso, se comprob&oacute;, con m&aacute;s frecuencia de la deseable, que no existe una firme
convicci&oacute;n de que sea viable en este momento un cambio en el modelo tradicional basado en relaciones
de poder masculinas y, a veces, se siguen reproduciendo los roles tradicionales masculinos y femeninos,
especialmente en la formaci&oacute;n ocupacional o en actividades comunitarias..
En torno al valor a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza y la transferencia de conocimientos y experiencias
sobre el desarrollo de Andaluc&iacute;a, los resultados pueden calificarse de limitados. En general, a las
contrapartes peruanas les cuesta enunciar cu&aacute;l ha sido ese valor a&ntilde;adido y &eacute;ste tiende a asociarse no
tanto a las experiencias del desarrollo andaluz, como a ciertas virtudes y rasgos diferenciales. Entre &eacute;stas
destacan la opci&oacute;n por la cooperaci&oacute;n v&iacute;a ONGD, el acompa&ntilde;amiento en terreno, o las exigencias
t&eacute;cnicas que han servido de acicate para la mejora de la planificaci&oacute;n. Tambi&eacute;n se han valorado
positivamente los contenidos y orientaciones del PACODE y otros documentos de planificaci&oacute;n de la
Junta de Andaluc&iacute;a, los cuales han servido, con &eacute;xito, de gu&iacute;a para orientar y elaborar proyectos que han
presentado a convocatorias de otras entidades financiadoras.
Han existido casos de transferencia de conocimientos y experiencias destacables, principalmente a trav&eacute;s
de las “pasant&iacute;as”, o visitas a Andaluc&iacute;a por parte de t&eacute;cnicos y responsables de ONGD peruanas para
conocer de cerca buenas pr&aacute;cticas sobre aspectos como t&eacute;cnicas de riego, producci&oacute;n ecol&oacute;gica o
desarrollo local y mancomunado. No obstante, estas transferencias no han sido todo lo continuas y
sistem&aacute;ticas que debieran.
Por otra parte, el hecho de que la cooperaci&oacute;n sea protagonizada por las ONGD provoca que no haya un
suficiente reconocimiento del papel de la administraci&oacute;n auton&oacute;mica andaluza en la promoci&oacute;n y
financiaci&oacute;n de los proyectos. Este d&eacute;ficit de reconocimiento se ve agravado por una visibilidad
institucional deficiente en algunos de los proyectos visitados (falta de carteler&iacute;a, confusiones en las
denominaciones: “Ayuntamiento de Andaluc&iacute;a”, etc.). Las contrapartes locales tienden a ver a las
instituciones donantes como meros aportadores de fondos. De hecho, el t&eacute;rmino habitualmente empleado
para referirse a ellas es el de “financieras”. En el caso de Andaluc&iacute;a, esta percepci&oacute;n no es tan acusada
porque las ONGD andaluzas ejercen un acompa&ntilde;amiento sobre el terreno que va m&aacute;s all&aacute; del env&iacute;o de
fondos. Adem&aacute;s, tienden a no percibir de forma bien diferenciada a los distintos donantes: Diputaciones,
Ayuntamientos, Comunidades Aut&oacute;nomas, etc., y es frecuente que se desconozcan sus diferencias y
caracter&iacute;sticas b&aacute;sicas.
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6
Recomendaciones y lecciones
aprendidas
Las recomendaciones que se recogen en este ep&iacute;grafe tienen como finalidad proponer orientaciones de
acci&oacute;n que permitan a la cooperaci&oacute;n andaluza maximizar el impacto de los recursos que destina al
objetivo de reducci&oacute;n de la pobreza y la desigualdad en Per&uacute;.
Se han elaborado partiendo de las conclusiones y teniendo en cuenta las evaluaciones externas de los
proyectos, en su caso, as&iacute; como las propuestas formuladas por los representantes de las ONGD
andaluzas y las contrapartes peruanas en las preguntas abiertas de la encuesta on-line. Tambi&eacute;n se han
considerado las sugerencias expresadas en el Taller de Participaci&oacute;n Estrat&eacute;gica celebrado en
Huancavelica, as&iacute; como las conversaciones e impresiones recopiladas durante la visita al terreno.
Una primera reflexi&oacute;n a considerar es que la cooperaci&oacute;n andaluza, por s&iacute; sola, tiene necesariamente un
impacto limitado sobre el objetivo general de reducci&oacute;n de la pobreza y la desigualdad en un pa&iacute;s como
Per&uacute;. Por ello, su enfoque estrat&eacute;gico debe orientarse hacia un modelo que maximice la capacidad de
sus intervenciones para irradiar su impacto m&aacute;s all&aacute; de los resultados inmediatos y directos. Sus
proyectos deben aspirar a tener un “impacto inducido” lo m&aacute;s amplio posible.
El an&aacute;lisis de las fuentes se&ntilde;aladas ha permitido identificar una serie de lecciones aprendidas que
pueden arrojar luz sobre como maximizar dicho impacto. Entre ellas:
•
Es importante para el &eacute;xito de los procesos contar con un buen equipo t&eacute;cnico responsable de los
proyectos, capacitado e implicado. Sin embargo, la elevada rotaci&oacute;n y los cambios en la
composici&oacute;n de los equipos afectan negativamente a su desarrollo porque rompen con las
relaciones de confianza creadas con la poblaci&oacute;n local, sobre todo en las zonas rurales y de
selva.
•
La capacitaci&oacute;n en derechos y en equidad de g&eacute;nero contribuye a propagar buenas pr&aacute;cticas que
permiten aumentar el impacto inducido mediante el uso de instrumentos pedag&oacute;gicos.
•
Es fundamental para el &eacute;xito de los proyectos y para garantizar su sostenibilidad motivar e
implicar a personas de responsabilidad pol&iacute;tica y t&eacute;cnica de los organismos p&uacute;blicos vinculados a
su ejecuci&oacute;n (municipalidades, direcciones de salud y educaci&oacute;n del Gobierno Regional o
Nacional, etc.). En ocasiones, los acuerdos de colaboraci&oacute;n institucional son impulsados gracias
a los esfuerzos individuales de las personas pertenecientes a dichas entidades.
•
La presencia en terreno de forma continuada de las instituciones donantes y de los socios
andaluces ofrece garant&iacute;as a la poblaci&oacute;n local sobre los proyectos y facilita su apropiaci&oacute;n.
•
Los proyectos de naturaleza formativa y productiva que han sido capaces de trascender la mera
transmisi&oacute;n de conocimiento y habilidades y han apostado por procesos de desarrollo personal
mediante el fomento de la autoestima entre la poblaci&oacute;n destinataria, especialmente en mujeres
ind&iacute;genas, han sido los m&aacute;s exitosos en equidad de g&eacute;nero.
•
Puede ser menos eficaz focalizar la ayuda en la poblaci&oacute;n m&aacute;s necesitada que destinarla a las
personas que, dentro de unos determinados umbrales de necesidad, tienen m&aacute;s probabilidad de
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tener &eacute;xito en sus procesos de desarrollo, pues pueden servir de ejemplo y motivaci&oacute;n para
propagar el cambio.
•
Pretender atender en un proyecto al mayor n&uacute;mero posible de personas, en un n&uacute;mero lo m&aacute;s
amplio posible de emplazamientos, o en demasiados ejes de intervenci&oacute;n, suele desembocar en
una excesiva dispersi&oacute;n que resta efectividad al proyecto.
•
Aquellos proyectos que ofrecen a la poblaci&oacute;n destinataria mecanismos para obtener una
rentabilidad econ&oacute;mica (fitotoldos o invernaderos, cr&iacute;a de peque&ntilde;os animales, riego tecnificado,
etc.), tienden a ser mejor aceptados, a tener m&aacute;s auto-sostenibilidad y a propagarse con m&aacute;s
facilidad y generar a la larga mejoras globales en la poblaci&oacute;n, que aquellos orientados
exclusivamente a las mejoras en atenci&oacute;n socio-sanitaria, por ejemplo.
•
La coordinaci&oacute;n entre los agentes de la cooperaci&oacute;n no se logra exclusiva ni principalmente
mediante espacios formales o impuestos desde arriba, sino que suele ser fruto del encuentro en
el terreno de agentes que se complementan y comparten estrategias y enfoques similares.
Favorecer estos encuentros y ayudar al conocimiento y reconocimiento mutuo puede ser m&aacute;s
eficaz que crear espacios formales. Por otra parte, los agentes que efectivamente trabajan de
modo coordinado no lo hacen en abstracto sino en torno a proyectos concretos. Favorecer la corealizaci&oacute;n de proyectos puede ser un buen modo de propiciar la cooperaci&oacute;n entre los agentes.
Sin embargo, es importante destacar que no existen mecanismos para gestionar eficazmente, desde el
punto de vista de la gesti&oacute;n del conocimiento, estas lecciones aprendidas, pues la mayor&iacute;a de estas
impresiones y experiencias no est&aacute;n expl&iacute;citamente expresadas, sistematizadas y no son accesibles para
el conjunto de los agentes de la cooperaci&oacute;n.
Estas lecciones aprendidas han puesto de manifiesto que el impacto inducido puede lograrse por varias
v&iacute;as. En primer lugar, la sostenibilidad y replicabilidad, en la medida en que un proyecto genera un
conocimiento y una praxis sobre c&oacute;mo conseguir unos resultados, que puedan mantenerse en el tiempo y
ser replicados por otros agentes de la cooperaci&oacute;n o por el gobierno. En sgundo lugar, hay proyectos que
generan c&iacute;rculos virtuosos, esto es, que m&aacute;s all&aacute; de que sus resultados se sostengan en el tiempo o que
se sean reproducibles en otro lugar, son capaces de producir, gracias a las din&aacute;micas generadas por
medio del fortalecimiento de la sociedad civil, la mejora de la gobernabilidad, o el empoderamiento de las
mujeres, nuevos resultados no previstos que contribuyen al objetivo global.
Tras estas aclaraciones sobre la importancia del impacto inducido en el modelo de cooperaci&oacute;n, se
exponen 13 recomendaciones estructuradas en torno a una serie de preguntas clave sobre la
cooperaci&oacute;n andaluza. As&iacute;, las cuatro primeras recomendaciones tratan de dar respuesta a las
prioridades tem&aacute;ticas y ejes transversales (&iquest;qu&eacute; hacemos?), la 5&ordf; recomendaci&oacute;n hace referencia a las
prioridades geogr&aacute;ficas, (&iquest;d&oacute;nde debemos actuar?), la 6&ordm; propone posibles v&iacute;as de financiaci&oacute;n para
consolidar los procesos iniciados (&iquest;c&oacute;mo se puede financiar?), la 7&ordf; y 8&ordf; recomendaciones tratan de
avanzar en un modelo de excelencia de los agentes de la cooperaci&oacute;n (&iquest;con qu&eacute; actores actuamos?) y
las restantes recomendaciones proponen posibles v&iacute;as para mejorar el ciclo del proyecto (&iquest;c&oacute;mo lo
hacemos?). El siguiente cuadro enuncia las recomendaciones sugeridas. Tras &eacute;l, se exponen con mayor
detalle las propuestas concretas.
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Recomendaciones
A. Prioridades tem&aacute;ticas y ejes transversales: &iquest;Qu&eacute; hacemos?
1. Apostar por la incidencia social y pol&iacute;tica y el fortalecimiento institucional como herramientas para aumentar el impacto
inducido de la cooperaci&oacute;n andaluza y aprovechar los recursos p&uacute;blicos peruanos
2. Reforzar el Desarrollo Econ&oacute;mico Local (DEL) como estrategia para reducir la pobreza y aumentar la cohesi&oacute;n social y la
resiliencia del tejido social ante escenarios econ&oacute;micos adversos
3. Desarrollar estrategias m&aacute;s eficaces para avanzar en equidad de g&eacute;nero como criterio transversal
4. Fomentar proyectos en materia medioambiental y de patrimonio cultural que sirvan para ejemplificar su valor estrat&eacute;gico
para el desarrollo
B. Prioridades geogr&aacute;ficas: &iquest;D&oacute;nde actuamos?
5. Mantener la presencia en las &aacute;reas geogr&aacute;ficas en las que se han iniciado procesos de desarrollo
C. Modelo de financiaci&oacute;n: &iquest;C&oacute;mo se puede financiar?
6. Aspirar a sostener los niveles de recursos destinados al desarrollo como medio para consolidar procesos iniciados
mediante la b&uacute;squeda financiaci&oacute;n complementaria
D. Modelo de relaci&oacute;n con los agentes de la cooperaci&oacute;n: &iquest;Con qui&eacute;n intervenimos?
7. Consolidar la red de agentes de cooperaci&oacute;n aumentando su nivel de excelencia
8. Mejorar la coordinaci&oacute;n y complementariedad entre los distintos agentes mediante el fomento de una mayor
especializaci&oacute;n sectorial y territorial y la creaci&oacute;n de mecanismos de concertaci&oacute;n
E. Ciclo de proyecto: &iquest;C&oacute;mo mejoramos lo que hacemos?
9. Consolidar y perfeccionar el enfoque participativo seguido por la cooperaci&oacute;n andaluza
10. Mejorar los sistemas de diagn&oacute;stico, seguimiento y evaluaci&oacute;n de resultados
11. Agilizar y flexibilizar procedimientos administrativos
12. Mejorar la calidad de los proyectos introduciendo dise&ntilde;os innovadores, m&aacute;s orientados a resultados, con mayor
incorporaci&oacute;n de objetivos transversales y una mayor sostenibilidad
13. Mejorar el valor a&ntilde;adido diferencial de la cooperaci&oacute;n andaluza.
A. Prioridades tem&aacute;ticas y ejes transversales: &iquest;Qu&eacute; hacemos?
1. Apostar por la incidencia social y pol&iacute;tica y el fortalecimiento institucional como herramientas
para aumentar el impacto inducido de la cooperaci&oacute;n andaluza y aprovechar los recursos
p&uacute;blicos peruanos
Para ello podr&iacute;an realizarse actuaciones destinadas a:
•
Apoyar los procesos aut&oacute;ctonos de incidencia pol&iacute;tica basados en el respeto a derechos,
transparencia y gobernabilidad, mediante el refuerzo de liderazgos comunitarios, creaci&oacute;n de
espacios de concertaci&oacute;n para la elaboraci&oacute;n de planes y proyectos de desarrollo.
•
Promocionar la capacitaci&oacute;n de gobiernos regionales en gobernabilidad, planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica
y gesti&oacute;n p&uacute;blica.
•
Ofrecer asesoramiento en planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica para el desarrollo regional y planificaci&oacute;n
multi-nivel (planes estatales, regionales y locales).
•
Apoyar a los agentes de la cooperaci&oacute;n en Per&uacute; para que el pa&iacute;s asuma un papel protagonista
en la cooperaci&oacute;n Sur-Sur. Este instrumento puede ser un importante aliado para el desarrollo de
las capacidades nacionales de la Comunidad Andina.
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2. Reforzar el Desarrollo Econ&oacute;mico Local (DEL) como estrategia para reducir la pobreza y
aumentar la cohesi&oacute;n social y la resiliencia del tejido social ante escenarios econ&oacute;micos
adversos
Los proyectos DEL se definen como procesos de desarrollo participativo que fomentan los acuerdos de
colaboraci&oacute;n entre los principales actores p&uacute;blicos y privados de un territorio, posibilitando el dise&ntilde;o y la
puesta en pr&aacute;ctica de una estrategia de desarrollo com&uacute;n a base de aprovechar los recursos y ventajas
competitivas locales en el contexto global, con el objetivo de crear empleo digno y estimular la actividad
econ&oacute;mica.
Los proyectos de DEL permiten generar rentas no dependientes de las grandes empresas mineras y
agroexportadoras, mejorando las condiciones de vida de la poblaci&oacute;n y logrando un reparto m&aacute;s
equilibrado de la riqueza; y permiten crear un tejido empresarial menos dependiente de las fluctuaciones
de los mercados internacionales de materias primas y, por tanto, m&aacute;s resistente a coyunturas de crisis.
Este tipo de proyectos implican procesos de maduraci&oacute;n prolongados en el tiempo, por lo que requieren
un acompa&ntilde;amiento duradero.
Se recomienda prestar especial atenci&oacute;n a los proyectos que favorezcan la cooperaci&oacute;n empresarial
como modo de acceder en mejores condiciones a los mercados y para que sean las propias
organizaciones empresariales las que demanden un papel m&aacute;s activo de los gobiernos locales y
regionales.
3. Desarrollar estrategias m&aacute;s eficaces para avanzar en equidad de g&eacute;nero como criterio
transversal
Es fundamental promover el fortalecimiento institucional de las ONGD andaluzas y peruanas en materia
de equidad de g&eacute;nero. Para poder avanzar en equidad de g&eacute;nero es preciso que las propias ONGD
incorporen en su funcionamiento dicha equidad para que, a partir de su propia experiencia y reflexi&oacute;n, se
establezca un reparto de roles equitativo. En este sentido, se recomienda la valoraci&oacute;n de la equidad de
g&eacute;nero interna de las ONGD como criterio para la concesi&oacute;n de ayudas.
Dotar a las ONGD de herramientas que les permitan alcanzar mejores resultados en equidad de g&eacute;nero.
Para ello, entre otras medidas se propone divulgar las buenas pr&aacute;cticas llevadas a cabo tanto por la
cooperaci&oacute;n andaluza como por otras cooperaciones internacionales. Capacitar a especialistas en g&eacute;nero
podr&iacute;a ser otra alternativa para avanzar en mayor medida en la equidad de g&eacute;nero.
4. Fomentar proyectos en materia medioambiental y de patrimonio cultural que sirvan para
ejemplificar su valor estrat&eacute;gico para el desarrollo
Per&uacute; cuenta con una gran diversidad biol&oacute;gica y cultural con una clara potencialidad como activo de
desarrollo. La potenciaci&oacute;n de estos ejes permitir&iacute;a diversificar las l&iacute;neas de la cooperaci&oacute;n andaluza en el
pa&iacute;s. Adem&aacute;s, Andaluc&iacute;a ha sido pionera en la elaboraci&oacute;n de Planes de Desarrollo Sostenible que
incorporan el medio ambiente natural y cultural como elementos generadores de riqueza y empleo. Esta
experiencia podr&iacute;a ser transferida a Per&uacute; con facilidad, dados los conocimientos y materiales did&aacute;cticos y
divulgativos existentes.
B. Prioridades geogr&aacute;ficas: &iquest;D&oacute;nde actuamos?
5. Mantener la presencia en las &aacute;reas geogr&aacute;ficas en las que se han iniciado procesos de
desarrollo
La asignaci&oacute;n territorial de los recursos realizada por la cooperaci&oacute;n andaluza ha sido adecuada. Se han
iniciado procesos que est&aacute;n dando resultados en fortalecimiento institucional, seguridad alimentaria y
desarrollo productivo y en educaci&oacute;n en valores, por citar algunos ejemplos. Adem&aacute;s, se han generado
relaciones de confianza con los actores p&uacute;blicos y privados. Por ello, se recomienda mantener la
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presencia en estos territorios como forma de reforzar la sostenibilidad de dichos procesos y mejorar su
impacto.
C. Modelo de financiaci&oacute;n: &iquest;C&oacute;mo se puede financiar?
6. Aspirar a sostener los niveles de recursos destinados al desarrollo como medio para
consolidar procesos iniciados mediante la b&uacute;squeda de financiaci&oacute;n complementaria
Ante una coyuntura europea, espa&ntilde;ola y andaluza de menor disponibilidad de recursos p&uacute;blicos para la
cooperaci&oacute;n se sugiere buscar nuevas v&iacute;as de financiaci&oacute;n, entre las que destacan: el apoyo a consorcios
o agrupaciones de agentes y a intervenciones en las que participen diferentes fondos de cooperaci&oacute;n; as&iacute;
como el fomento de alianzas p&uacute;blico-privadas entre agentes de la cooperaci&oacute;n y las empresas con
presencia en Per&uacute; a trav&eacute;s de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Estos acuerdos de
colaboraci&oacute;n tendr&aacute;n que tener claramente definidos los objetivos que se persiguen, que deber&aacute;n estar
alineados con los del Gobierno Peruano y responder a las necesidades de la poblaci&oacute;n. As&iacute; mismo,
deber&aacute;n recoger los mecanismos de toma de decisi&oacute;n, de seguimiento, evaluaci&oacute;n y de rendici&oacute;n de
cuentas adecuados para evitar que la RSE se convierta en un instrumento de impunidad, en lugar de un
m&eacute;todo para producir cambios en el comportamiento empresarial y mejoras a largo plazo de la poblaci&oacute;n.
D. Modelo de relaci&oacute;n con los agentes de la cooperaci&oacute;n: &iquest;Con qui&eacute;n
intervenimos?
7. Consolidar la red de agentes de cooperaci&oacute;n aumentando su nivel de excelencia
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha apoyado, principalmente, en la participaci&oacute;n de ONGD
andaluzas que cuentan con amplia experiencia en terreno. Este sistema de cooperaci&oacute;n ha dado buenos
resultados, por lo que se debe seguir velando por un nivel alto de exigencia en cuanto a las capacidades
y desempe&ntilde;os de dichas ONGD y aspirando a que los agentes de la cooperaci&oacute;n andaluza sean un
referente para el conjunto de la cooperaci&oacute;n en Per&uacute;. Para ello se sugiere:
•
Capacitar de modo continuado a los agentes de la cooperaci&oacute;n andaluza y sus contrapartes y
facilitarles acceso a experiencias y conocimientos innovadores en materia de cooperaci&oacute;n.
•
Favorecer la conexi&oacute;n de los agentes de cooperaci&oacute;n andaluza y sus contrapartes con centros de
investigaci&oacute;n y universidades andaluzas.
8. Mejorar la coordinaci&oacute;n y complementariedad entre los distintos agentes mediante el fomento
de una mayor especializaci&oacute;n sectorial y territorial y la creaci&oacute;n de mecanismos de
concertaci&oacute;n
Para mejorar la coordinaci&oacute;n y complementariedad se propone:
•
Divulgar y visibilizar entre todos los agentes de la cooperaci&oacute;n y respectivas contrapartes los
proyectos y actividades realizados. Se trata de crear mecanismos donde se puedan compartir
experiencias y buenas pr&aacute;cticas. De esta manera, las organizaciones con mayor trayectoria
pueden transmitir sus m&eacute;todos de trabajo y formas de gesti&oacute;n a otras entidades. Este tipo de
mecanismos pueden ser tanto foros presenciales en terreno, como una red virtual alojada en la
URL de la AACID.
•
Velar para que los agentes de la cooperaci&oacute;n andaluza tengan un papel activo en los espacios de
concertaci&oacute;n y coordinaci&oacute;n entre los agentes.
•
Primar los consorcios o agrupaciones entre agentes andaluces de la cooperaci&oacute;n en las
convocatorias de subvenciones.
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E. Ciclo de proyecto: &iquest;C&oacute;mo mejoramos lo que hacemos?
9. Consolidar y perfeccionar los mecanismos y el enfoque participativo seguido por la
cooperaci&oacute;n andaluza
La participaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n y los actores locales ha sido uno de los puntos fuertes de los proyectos
de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;. Como estrategia para afianzarla se plantea elaborar un manual de
buenas pr&aacute;cticas sobre participaci&oacute;n que permita su sistematizaci&oacute;n y difusi&oacute;n teniendo en cuenta las
particularidades de los diferentes tipos de actores y contextos de participaci&oacute;n: pueblos ind&iacute;genas, &aacute;reas
urbanas desfavorecidas, mujeres, poblaci&oacute;n infantil, autoridades p&uacute;blicas, etc.
10. Mejorar los sistemas de diagn&oacute;stico, seguimiento y evaluaci&oacute;n de resultados
La gravedad y extensi&oacute;n de las necesidades a resolver ha hecho que en ocasiones no se considerase
prioritario medir con rigor esas necesidades y se destinaran los recursos a resolver problemas. Ello ha
implicado que no se contara con buenos indicadores de impacto a partir de una l&iacute;nea de base, lo cual
repercute negativamente en la evaluabilidad de los proyectos y en su replicabilidad potencial.
Se sugiere mejorar las metodolog&iacute;as de diagn&oacute;stico y ser m&aacute;s exigente con las mismas. Por otra parte,
se propone incorporar en los diagn&oacute;sticos una visi&oacute;n prospectiva de tendencias existentes que permita
reaccionar a tiempo ante las mismas.
Por lo que respecta a los sistemas de indicadores, se sugiere dise&ntilde;ar un modelo estandarizado,
incluyendo aspectos cualitativos, que permita corregir el actual d&eacute;ficit de evaluabilidad. Para posibilitar la
comparabilidad de los datos es conveniente definir una tipolog&iacute;a de intervenciones con una metodolog&iacute;a
relativamente homog&eacute;nea y unos indicadores agregables (tipos de beneficiarios, tipos de acciones, etc.).
11. Agilizar y flexibilizar procedimientos administrativos
La poblaci&oacute;n entrevistada ha expuesto como aspecto negativo la excesiva documentaci&oacute;n requerida, los
plazos ajustados y las demoras en los tr&aacute;mites administrativos relacionados con los proyectos. Por ello,
se propone, adem&aacute;s de mantener la rigurosidad y formalidad administrativa, cierta flexibilidad y
sensibilidad ante la normativa y realidades culturales diferentes.
As&iacute; mismo, ser&iacute;a deseable una simplificaci&oacute;n de los formularios y mayor agilidad en las respuestas sobre
la justificaci&oacute;n de los proyectos. Para ello es &uacute;til el software dise&ntilde;ado por la AACID para la tramitaci&oacute;n de
las subvenciones. Dicho software debe estar integrado con el de monitoreo y seguimiento, lo que
provocar&iacute;a una mayor integridad y accesibilidad de la informaci&oacute;n de gesti&oacute;n.
12. Mejorar la calidad de los proyectos introduciendo dise&ntilde;os innovadores, m&aacute;s orientados a
resultados, con mayor incorporaci&oacute;n de objetivos transversales y una mayor sostenibilidad
Los ritmos de los cambios y transformaciones sociales que se buscan con la cooperaci&oacute;n andaluza son
lentos. Ello requiere apoyos duraderos en el tiempo, m&aacute;s aun si se considera la alta rotaci&oacute;n de
autoridades y personal t&eacute;cnico de los distintos niveles del gobierno peruano. En este sentido, se valora de
forma muy positiva la adopci&oacute;n del enfoque de programas para l&iacute;neas estrat&eacute;gicas con horizontes
temporales m&aacute;s amplios que los de los proyectos, que otorguen especial atenci&oacute;n a la participaci&oacute;n, el
aprendizaje y al acompa&ntilde;amiento a la contraparte local, y con un sistema de indicadores que d&eacute; cuenta
de los cambios de contexto.
Adem&aacute;s, se debe seguir prestando atenci&oacute;n a la sostenibilidad de los procesos emprendidos, bien
mediante el compromiso firme de las instituciones p&uacute;blicas en el caso de intervenciones de car&aacute;cter
social, o a partir de la obtenci&oacute;n de rentas por la venta de productos en el caso de aquellas de car&aacute;cter
productivo.
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Por &uacute;ltimo, en las intervenciones debe existir una aplicaci&oacute;n efectiva de los ejes transversales, que vayan
m&aacute;s all&aacute; de la incorporaci&oacute;n del discurso debido a las exigencias de la AACID. Adem&aacute;s de la
incorporaci&oacute;n de indicadores de g&eacute;nero y una correspondencia m&aacute;s s&oacute;lida entre los resultados y las
estrategias de g&eacute;nero, se plantea la necesidad de elaborar e implementar metodolog&iacute;as apropiadas,
desde el punto de vista sociocultural de los pueblos ind&iacute;genas, para que los procesos de capacitaci&oacute;n
puedan garantizar la r&eacute;plica por parte de las mujeres y hombres que ya han sido formados.
13. Mejorar el valor a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza
Para mejorar el valor a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza es necesario identificar aquellos puntos en los
que Andaluc&iacute;a podr&iacute;a transferir conocimiento a Per&uacute;. Entre estos aspectos se pueden citar, entre otros, la
experiencia en energ&iacute;as renovables, turismo, espacios naturales protegidos, agroindustria, ordenaci&oacute;n del
territorio y urbanismo, salud, educaci&oacute;n y desarrollo local. Tras esta selecci&oacute;n, ser&aacute; necesario identificar
qu&eacute; conocimientos, experiencias y recursos podr&iacute;an ser de mayor utilidad a Per&uacute;.
Adem&aacute;s, debe mejorarse la visibilidad institucional de la Junta de Andaluc&iacute;a, que no debe entenderse
exclusivamente como una colocaci&oacute;n correcta de logos, sino que tambi&eacute;n es necesario exponer y dar a
conocer las principales caracter&iacute;sticas y condiciones de la cooperaci&oacute;n andaluza y de las instituciones
participantes. Por ello, se recomienda elaborar o utilizar material audiovisual para comunicar a
contrapartes y poblaci&oacute;n destinataria aspectos b&aacute;sicos sobre Andaluc&iacute;a y su actividad en materia de
cooperaci&oacute;n internacional.
Otro aspecto de inter&eacute;s es el desarrollo de sistematizaciones de resultados de las intervenciones,
rescatando buenas pr&aacute;cticas y lecciones aprendidas para difundir la riqueza de las experiencias
alcanzadas con la implementaci&oacute;n de los proyectos y las ense&ntilde;anzas que &eacute;stos han ido dejando para
futuras iniciativas de trabajo.
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Anexo 1. Criterios de calidad del PACODE
1. Apropiaci&oacute;n. La cooperaci&oacute;n andaluza contribuye mediante sus intervenciones, planes y programas
operativos a reforzar el proceso de consolidaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y los procesos de
desarrollo de los pa&iacute;ses receptores y al fortalecimiento de las capacidades institucionales y de las
organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una participaci&oacute;n de calidad de la poblaci&oacute;n
destinataria en su definici&oacute;n, ejecuci&oacute;n, seguimiento y evaluaci&oacute;n, reflejando la diversidad cultural y
los intereses estrat&eacute;gicos de hombres y mujeres y priorizando a las personas m&aacute;s vulnerables y la
protecci&oacute;n del medioambiente.
2. Alineaci&oacute;n. La cooperaci&oacute;n andaluza promueve intervenciones de cooperaci&oacute;n y planes y
programas operativos coherentes con los planes y estrategias de desarrollo (planes de prevenci&oacute;n y
reconstrucci&oacute;n, en su caso) elaborados por la administraci&oacute;n territorial o nacional del pa&iacute;s de
actuaci&oacute;n en colaboraci&oacute;n con las organizaciones de la sociedad civil. As&iacute; mismo, dichas
intervenciones cumplen las normas de protecci&oacute;n internacionales (Derecho Internacional
Humanitario, Derecho de Refugiados) y son coherentes con las estrategias, instituciones y
procedimientos nacionales, e incluyen espacios de concertaci&oacute;n con actores internacionales.
3. Gesti&oacute;n orientada a resultados. La cooperaci&oacute;n andaluza persigue el mayor impacto posible en la
poblaci&oacute;n beneficiaria y sobre la consecuci&oacute;n de los objetivos de desarrollo del pa&iacute;s receptor,
tomando la consecuci&oacute;n de los resultados y objetivos de desarrollo como uno de los criterios de base
para valorar la eficacia de los fondos destinados a la cooperaci&oacute;n, asignando los recursos
econ&oacute;micos, humanos y materiales y planificando todas sus actuaciones en funci&oacute;n de los
resultados, especialmente a medio y largo plazo.
4. Coordinaci&oacute;n y complementariedad entre los distintos agentes. La direcci&oacute;n y planificaci&oacute;n de la
cooperaci&oacute;n para el desarrollo es competencia de la Administraci&oacute;n auton&oacute;mica, ejercida de forma
concertada con los agentes de cooperaci&oacute;n andaluces, y plasmada en el PACODE. Esta
coordinaci&oacute;n, que exige instrumentos de interlocuci&oacute;n s&oacute;lidos y permanentes, debe darse entre los
agentes de cooperaci&oacute;n andaluces; entre &eacute;stos y las administraciones y la sociedad civil de los
terceros pa&iacute;ses; entre la cooperaci&oacute;n andaluza, la espa&ntilde;ola y la de organismos internacionales, con
otros agentes de desarrollo andaluces, espa&ntilde;oles e internacionales. La cooperaci&oacute;n andaluza debe
complementarse con otras actuaciones de la cooperaci&oacute;n para el desarrollo y acci&oacute;n humanitaria,
participando en plataformas de coordinaci&oacute;n de agentes internacionales y “cl&uacute;steres” existentes.
5. Equidad de g&eacute;nero. La cooperaci&oacute;n andaluza vincula el desarrollo con la promoci&oacute;n de relaciones
equitativas y la eliminaci&oacute;n de toda discriminaci&oacute;n por raz&oacute;n de sexo. Para ello, se debe integrar la
perspectiva de g&eacute;nero en cada una de las fases de las actuaciones de cooperaci&oacute;n que se prevean
desarrollar mediante la consideraci&oacute;n de las diferentes necesidades e intereses pr&aacute;cticos y
estrat&eacute;gicos de hombres y mujeres y de acceso a los recursos y a los beneficios, para incidir en la
mejora de las condiciones de vida de las mujeres y ni&ntilde;as, en las relaciones de g&eacute;nero y en la
promoci&oacute;n de organizaciones de mujeres.
6. Protecci&oacute;n del medio ambiente y su gesti&oacute;n sostenible. La cooperaci&oacute;n andaluza promueve un
desarrollo sostenible que asegure la conservaci&oacute;n de los recursos naturales para generaciones
futuras. Para ello, integrar&aacute; el medio ambiente y su gesti&oacute;n sostenible en las actividades previstas,
valorando las causas ambientales que generan pobreza y condicionan el desarrollo, as&iacute; como el
efecto que las intervenciones producen en el medio (impacto), y adoptando medidas para su
consideraci&oacute;n. Se aplicar&aacute;n criterios de sostenibilidad y de lucha contra el cambio clim&aacute;tico en todas
las intervenciones y medidas para minimizar el impacto negativo de las intervenciones en el medio
ambiente. As&iacute; mismo, se deben considerar criterios de ahorro y eficiencia energ&eacute;tica, promoviendo el
uso de energ&iacute;as renovables.
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7. Fomento de la diversidad cultural. La cooperaci&oacute;n andaluza promueve un desarrollo que fomente
la diversidad cultural, inscribiendo &eacute;sta dentro de los l&iacute;mites de la equidad que la libertad cultural
exige. En todas las fases del ciclo de cooperaci&oacute;n se considerar&aacute;n los sistemas de organizaci&oacute;n y los
modelos aut&oacute;ctonos de desarrollo social y econ&oacute;mico de los pueblos y las particularidades culturales
de la poblaci&oacute;n destinataria de las intervenciones, asegur&aacute;ndose la participaci&oacute;n de los grupos
&eacute;tnicos/ling&uuml;&iacute;sticos y adopt&aacute;ndose medidas para recoger su diversidad y las pr&aacute;cticas culturales
vinculadas a las &aacute;reas de desarrollo de la intervenci&oacute;n.
8. Fortalecimiento institucional p&uacute;blico y de las organizaciones representativas de la sociedad
civil. La cooperaci&oacute;n andaluza promueve y contribuye al empoderamiento de la ciudadan&iacute;a para
hacer valer y respetar sus derechos desde una participaci&oacute;n real y efectiva, adem&aacute;s del refuerzo y
consolidaci&oacute;n de las capacidades de las instituciones p&uacute;blicas para promover el desarrollo y el
cumplimiento de sus obligaciones en las intervenciones de cooperaci&oacute;n, planes y programas
operativos. La cooperaci&oacute;n andaluza promueve la consolidaci&oacute;n de redes de conocimiento sobre
desarrollo y cooperaci&oacute;n al desarrollo como mecanismos eficaces para fomentar la participaci&oacute;n e
intercambio de informaci&oacute;n y conocimiento de organismos civiles e instituciones p&uacute;blicas que
contribuyan a mejorar la calidad de la ayuda.
9. Valor a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza. Puesto que la realidad hist&oacute;rica de Andaluc&iacute;a est&aacute; muy
cercana a la de los pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo, la cooperaci&oacute;n de la Junta de Andaluc&iacute;a pondr&aacute; a
disposici&oacute;n de otros pueblos la experiencia del proceso de desarrollo recientemente experimentado
en Andaluc&iacute;a. Por ello, las intervenciones buscar&aacute;n trasladar la experiencia y conocimientos de
desarrollo andaluces a la poblaci&oacute;n beneficiaria y a los pa&iacute;ses receptores.
10. Concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica y sectorial. Las actuaciones de cooperaci&oacute;n que se ejecuten en los
pa&iacute;ses receptores de la ayuda aplicar&aacute;n criterios de concentraci&oacute;n sectorial y geogr&aacute;fica en aquellos
&aacute;mbitos de actuaci&oacute;n y territorios en los que la ayuda de la Comunidad Aut&oacute;noma tenga un mayor
impacto.
11. Coherencia integral del modelo de cooperaci&oacute;n. Las actuaciones de la cooperaci&oacute;n andaluza
estar&aacute;n presididas por los principios de coherencia y coordinaci&oacute;n entre las distintas Consejer&iacute;as de
la Junta de Andaluc&iacute;a y de participaci&oacute;n e implicaci&oacute;n de todos los agentes de la cooperaci&oacute;n y de la
sociedad andaluza.
12. Pertinencia. Se valorar&aacute;, seguir&aacute; y evaluar&aacute; la adecuaci&oacute;n de la intervenci&oacute;n de cooperaci&oacute;n, los
planes y los programas operativos a las necesidades y prioridades de la poblaci&oacute;n destinataria,
diferenciando las necesidades e intereses estrat&eacute;gicos e inmediatos de mujeres y hombres, y a la
realidad de su &aacute;mbito territorial y al respeto al medio ambiente y la diversidad cultural.
13. Coherencia. Se valorar&aacute;, seguir&aacute; y evaluar&aacute; la l&oacute;gica interna de la intervenci&oacute;n de cooperaci&oacute;n, los
planes y los programas operativos, especialmente la correspondencia entre objetivos, resultados,
actividades y recursos y los indicadores propuestos.
14. Viabilidad. Se valorar&aacute;, seguir&aacute; y evaluar&aacute; la posibilidad de llevar a cabo la intervenci&oacute;n de
cooperaci&oacute;n, los planes y los programas operativos, desde el punto de vista cultural, de g&eacute;nero,
t&eacute;cnico, ambiental y financiero, y en funci&oacute;n de las condiciones del contexto.
15. Sostenibilidad. Se valorar&aacute;, seguir&aacute; y evaluar&aacute; la posibilidad de que la intervenci&oacute;n de cooperaci&oacute;n,
los planes y los programas operativos puedan mantenerse tras la retirada del apoyo financiero
externo, excepto para los aspectos relacionados con la acci&oacute;n humanitaria para respuesta a crisis
cr&oacute;nicas y las intervenciones de emergencias, en las que se aplicar&aacute;n estrategias de salida dirigidas
a no generar dependencia.
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16. Impacto. Se valorar&aacute;n, seguir&aacute;n y evaluar&aacute;n desde las perspectivas de g&eacute;nero, medioambiental, de
diversidad cultural y fortalecimiento institucional los efectos potenciales de la intervenci&oacute;n de
cooperaci&oacute;n, los planes y los programas operativos.
17. Conectividad. Se valorar&aacute;, seguir&aacute; y evaluar&aacute; si se han considerado estrategias de trabajo no
generadoras de dependencia y la vinculaci&oacute;n de la intervenci&oacute;n con actuaciones de continuaci&oacute;n o la
consideraci&oacute;n de estrategias de salida. As&iacute; mismo, se asegurar&aacute; la conectividad de la intervenci&oacute;n
con otras iniciativas existentes y con el desarrollo. Este criterio se aplicar&aacute; especialmente en las
intervenciones de acci&oacute;n humanitaria en respuesta a crisis cr&oacute;nicas y emergencias.
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Anexo 2. Agentes de la cooperaci&oacute;n y n&uacute;mero de
proyectos ejecutados
Entidad beneficiaria
Tipo de agente
N&ordm; de
proyectos
1.
ASOC. MADRE CORAJE
ONGD
19
2.
FUND. ALBIHAR
ONGD
11
3.
FUND. SOCIAL UNIVERSAL
ONGD
10
4.
PROYECTO SOLIDARIO (PS)
ONGD
7
5.
CESAL
ONGD
6
6.
FUND. PARA LA COOPERACI&Oacute;N APY SOLIDARIDAD EN ACCI&Oacute;N
ONGD
6
7.
FUND. PARA LA PROMOCI&Oacute;N DEL DESARROLLO CULTURAL Y
SOCIAL DE ANDALUC&Iacute;A (PRODEAN)
ONGD
8.
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUC&Iacute;A
ONGD
9.
FUN. INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPA&Ntilde;&Iacute;A DE MAR&Iacute;A
(F.I.S.C.)
ONGD
10. FUND. AYUDA EN ACCI&Oacute;N
11. ASOC. INGENIERIA
ANDALUC&Iacute;A)
SIN
6
5
ONGD
FRONTERAS
ANDALUC&Iacute;A
(ISF-
5
4
ONGD
4
12. FUND. PARA LA COMUNI&Oacute;N, PROMOCI&Oacute;N, DESARROLLO Y
LIBERACI&Oacute;N (COPRODELI)
ONGD
13. FUND. ENTRECULTURAS-FE Y ALEGR&Iacute;A
ONGD
3
14. FUND. INTERED
ONGD
3
Junta de
Andaluc&iacute;a
3
15. CONSEJER&Iacute;A DE VIVIENDA Y ORDENACI&Oacute;N DEL TERRITORIO
4
16. ASOC. DE AYUDA SOCIAL ECOL&Oacute;GICA Y CULTURAL DE
ESPA&Ntilde;A (ADASEC)
ONGD
17. FARMAC&Eacute;UTICOS MUNDI
ONGD
2
18. M&Eacute;DICOS DEL MUNDO
ONGD
2
19. MINKA-CENTRO DE PROMOCI&Oacute;N Y SOLIDARIDAD
ONGD
2
Organizaci&oacute;n
empresarial
2
21. FUND. AYUDA CONTRA LA DROGADICCI&Oacute;N
ONGD
2
22. ASOC. INTERNACIONAL JURISTAS INTER-IURIS
ONGD
2
23. PRODIVERSA
ONGD
2
Organizaci&oacute;n
multilateral e
Internacional
1
25. M&Eacute;DICOS SIN FRONTERAS - ESPA&Ntilde;A (MSF-E)
ONGD
1
26. EDUCACI&Oacute;N SIN FRONTERAS
ONGD
1
27. FUND. TIERRA DE HOMBRES ESPA&Ntilde;A
ONGD
1
28. FUND. INTERMON OXFAM
ONGD
1
29. MANOS UNIDAS-CAMPA&Ntilde;A CONTRA HAMBRE
ONGD
1
30. FEDERACI&Oacute;N UNI&Oacute;N DE ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS
ONGD
1
20. CONFEDERACI&Oacute;N DE EMPRESARIOS DE ANDALUC&Iacute;A (CEA)
24. ORGANIZACI&Oacute;N DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA
EDUCACI&Oacute;N, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)
2
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Tipo de agente
N&ordm; de
proyectos
31. FUND. CODESPA
ONGD
1
32. ASOCIACI&Oacute;N ENTREPUEBLOS
ONGD
1
33. CRUZ ROJA ESPA&Ntilde;OLA EN ANDALUCIA
ONGD
1
34. ASOC. PROYDE
ONGD
1
Entidad beneficiaria
(UNEFA)
35. FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL (FAMSI)
Entidad local
36. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUC&Iacute;A (UNIA)
Universidad
1
37. COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA (CCOO)
Organizaci&oacute;n
sindical
1
38. UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Universidad
1
39. FUND.ESCUELA ANDALUZA ECONOM&Iacute;A SOCIAL
Organizaci&oacute;n
empresarial
1
40. ASOC. NI&Ntilde;OS DEL TAMBO
ONGD
1
41. FUND. GOTA DE LECHE
ONGD
1
Universidad
1
ONGD
1
42. UNIVERSIDAD DE GRANADA
43. FUND. JUAN CIUDAD
Total proyectos
1
132
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Anexo 3. Proyectos con evaluaci&oacute;n externa
Expediente
T&iacute;tulo de la intervenci&oacute;n
LP
Entidad beneficiaria de
la subvenci&oacute;n
Contraparte
19/2006
EDUCACI&Oacute;N BILING&Uuml;E DE CALIDAD
PARA EL DESARROLLO DE LOS NI&Ntilde;OS Y
NI&Ntilde;AS PASTORES ALTO ANDINOS DE
HUANCAVELICA
LP1
PROYECTO SOLIDARIO
AMISTAD EUROPEA
Asociaci&oacute;n San Javier
del Per&uacute;
24/2006
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
DESARROLLO
AGROPECUARIO EN LOS DISTRITOS DE
TURPO Y CHINCHEROS-APURIMAC
LP1
CESAL
Centro de Promoci&oacute;n
y Desarrollo ChankaCEPRODECH y
Asociaci&oacute;n Kusi
Warma
28/2006
DESARROLLO
SOSTENIDO
CON
EQUIDAD DE G&Eacute;NERO EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA
CUENCA
DEL
R&Iacute;O
CA&Ntilde;ETE,
DEPARTAMENTEO DE LIMA
LP1
FUND. ALBIHAR
PROSIP
33/2006
PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL
SOSTENIBLE DE LA ZONA DE LAGUNA
DE LALAQUIZ&quot; (PER&Uacute;)
LP1
FUND. PARA LA
COOPERACI&Oacute;N APY
SOLIDARIDAD EN ACCI&Oacute;N
SOLCODE
54/2006
DESARROLLO HUMANO Y ECON&Oacute;MICO
END&Oacute;GENOS A PARTIR DE LAS
PEQUE&Ntilde;AS
AGRICULTURAS
DEL
DISTRITO DE SANTA CATALINA DE
MOSSA, PIURA” (PER&Uacute;)
LP1
FUND. SOCIAL UNIVERSAL
SOLCODE
PROYECTO SOLIDARIO
ECOTECNIAS PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
URBANO RURAL
(ONGD EDESUR)
FUND. ALBIHAR
ASOCIACI&Oacute;N CIVIL
FOMENTO DE
INVESTIGACI&Oacute;N Y
ACCI&Oacute;N PARA EL
DESARROLLO (FIAD)
34/2007
PROYECTO
SOCIOEDUCATIVO
CONCERTADO EN HUANCAYO
47/2007
ALTERNATIVAS
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES
DE LOCALIDADES POBRES DEL
DISTRITO
DE
LALAQUIZ,
DEPARTAMENTO DE PIURA
LP1
LP1
72/2007
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ZONA
DE SAN LORENZO EL DISTRITO DE
LALAQUIZ
LP1
FUND. PARA LA
COOPERACI&Oacute;N APY
SOLIDARIDAD EN ACCI&Oacute;N
ASOCIACI&Oacute;N DE
YACHACHIQ
SOLIDARIDAD
COLECTIVA PARA EL
DESARROLLO,
YACHACHIQ
SOLCODE
73/2007
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LOS
DISTRITOS DE TURPO, TALAVERA Y
SANTA MAR&Iacute;A DE CHICMO
LP1
CESAL
CESAL PER&Uacute; Y
KUSIWARMA
79/2007
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Y
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA
FAMILIAR Y COMUNAL DE EL COM&Uacute;N,
CHAYE CHICO, CHAYE GRANDE Y ALTO
POCLUS DEL DISTRITO DE FR&Iacute;AS”
(PER&Uacute;)
FUND. SOCIAL UNIVERSAL
ASOCIACI&Oacute;N DE
YACHACHIQ
SOLIDARIDAD
COLECTIVA PARA EL
DESARROLLO,
YACHACHIQ
SOLCODE
LP1
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Expediente
T&iacute;tulo de la intervenci&oacute;n
LP
Entidad beneficiaria de
la subvenci&oacute;n
Contraparte
122/2007
&quot;MEJORA DEL ACCESO A LOS
SERVICIOS B&Aacute;SICOS DE SALUD
MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA P&Uacute;BLICO DE ATENCI&Oacute;N
PRIMARIA EN LA MICRORRED DE KITENI
DEL DISTRITO DE ECHARATE. REGI&Oacute;N
DE CUZCO. PER&Uacute;&quot;,
LP1
M&Eacute;DICOS DEL MUNDO
DIRECCI&Oacute;N
REGIONAL DE
SALUD (DIRESA)
024/08
CONSTRUCCI&Oacute;N
DE
ESCUELAS
BILING&Uuml;ES EXITOSAS DE CALIDAD Y
SALUD EN LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA.
HUANCAVELICA.
PER&Uacute;
LP1
PROYECTO SOLIDARIO
San Javier del Per&uacute;.
(SANJAP)
63/2007
APLICACI&Oacute;N Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS
DE
LOS
PUEBLOS
IND&Iacute;GENAS DEL PER&Uacute;, DESDE UN
ENFOQUE DE G&Eacute;NERO, &Eacute;TICA E
INTERCULTURALIDAD
LP2
FUND. INTERED
CENTRO
AMAZ&Oacute;NICO DE
ANTROPOLOG&Iacute;A Y
APLICACI&Oacute;N
PR&Aacute;CTICA
50/2007
EMPODERANDO
PACHACUTEC
LP3
FUND. PARA LA
COMUNI&Oacute;N,PROMOCI&Oacute;N,
DESARROLLO Y
LIBERACI&Oacute;N (COPRODELI)
COPRODELI PER&Uacute;
134/08
APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA JUVENTUD Y LA DISMINUCI&Oacute;N DE
LAS CONDUCTAS DE RIESGO SOCIAL
EN EL BARRIO DE SAN MART&Iacute;N DE
PORRES
LP3
FUND. AYUDA CONTRA LA
DROGADICCI&Oacute;N
Centro de Estudios de
Problemas
Economicos y
Sociales de la
Juventud. CEPESJU
53/2006
AMPLIACI&Oacute;N
DE
CENTRO
DE
CAPACITACI&Oacute;N
LABORAL
PARA
J&Oacute;VENES SIN RECURSOS DEL CONO
NORTE DE LIMA
LP4
FUND. ALBIHAR
ADEFI
19/2007
PROMOCI&Oacute;N RURAL A TRAV&Eacute;S DE LA
FORMACI&Oacute;N T&Eacute;CNICA DE J&Oacute;VENES DE
LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCO,
APURIMAC Y PUNO
LP4
FEDERACI&Oacute;N UNI&Oacute;N DE
ESCUELAS FAMILIARES
AGRARIAS (UNEFA)
ASOCIACI&Oacute;N CIVIL
PRORURAL
16/2006
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
CAPACIDADES
HUMANAS
Y
PRODUCTIVAS DE LA ZONA BAJA DE LA
SUBCUENCA DEL R&Iacute;O VILCABAMBA
LP5
ASOC. MADRE CORAJE
CEPRODER,
C&Aacute;RITAS
CHUKIBAMBILLA)
32/2006
&quot;PROYECTO INTEGRAL DE IMPULSO Y
CONSOLIDACI&Oacute;N
DE
EMPRENDIMIENTOS
ECON&Oacute;MICOS
RURALES
LIDERADOS
POR
ASOCIACIONES
CAMPESINAS
Y
JUVENILES DEL VALLE CHANCAY REQUE EN LAMBAYEQUE.&quot;
LP5
FUND. AYUDA EN ACCI&Oacute;N
Centro de
Investigaci&oacute;n y
Promoci&oacute;n del
Desarrollo Sostenible
(CIPEDES)
47/2006
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PARA LA GESTI&Oacute;N SOSTENIBLE DEL
DESARROLLO DE LA SUB CUENCA
VIRUNDO PAMPAHUASI
LP5
ASOC. MADRE CORAJE
CEPRODER
48/2006
DESARROLLO SOCIO-ECON&Oacute;MICO DE
LAS FAMILIAS ALTOANDINAS EN BASE A
LA CADENA PRODUCTIVA DE FIBRA DE
ALPACA
EN
LAS
PROV.
DE
HUANCAVELICA Y ANGARAES
LP5
ASOC. MADRE CORAJE
Asociaci&oacute;n civil “San
Javier del Per&uacute;”
55/2006
PROMOCION EMPRESARIAL Y GESTION
MUNICIPAL
CONCERTADA
DEL
DESARROLLO
ECONOMICO
EN
LOCALIDADES RURALES DEL SUR
ANDINO PERUANO
FUND. SOCIAL UNIVERSAL
Centro de Educaci&oacute;n y
Comunicaci&oacute;n
Guaman Poma de
Ayala. Entidad de
Derecho Privado.
A
LA
MUJER
EN
LP5
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Entidad beneficiaria de
la subvenci&oacute;n
Contraparte
ASOC. MADRE CORAJE
CONSORCIO GRAU
(CEPRODER,
CARITAS
CHUQUIBAMBILLA)
LP5
ASOC. MADRE CORAJE
CENTRO DE
PROMOCI&Oacute;N Y
DESARROLLO
RURAL (CEPRODER)
LP5
ASOC. MADRE CORAJE
ASOCIACI&Oacute;N CIVIL
&quot;SAN JAVIER DEL
PER&Uacute;&quot;
127/2007
DESARROLLO
AGROPECUARIO
ALTERNATIVO Y GESTI&Oacute;N DEL AGUA DE
RIEGO EN LA CUENCA DEL JETEPEQUE
LP5
FUN. INTERNACIONAL DE
SOLIDARIDAD COMPA&Ntilde;&Iacute;A
DE MAR&Iacute;A (F.I.S.C.)
CENTRO
ECUM&Eacute;NICO DE
PROMOCI&Oacute;N Y
ACCI&Oacute;N SOCIAL
NORTE
080/08
MEJORA DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y DE LAS CONDICIONES
DE
VIDA
DIGNA
ENTRE
LAS
COMUNIDADES RURALES DE COSTA Y
SIERRA ARTICULADAS EN EL &Aacute;REA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL
LAMBAYEQUE
LP5
FUND. AYUDA EN ACCI&Oacute;N
CIPDES
091/08
&quot;INSERCI&Oacute;N DE LA PRODUCCI&Oacute;N
ORGANIZADA DE LA SUBCUENCA
VILCABAMBA AL MERCADO LOCAL Y
REGIONAL- APUR&Iacute;MAC&quot;
LP5
ASOC. MADRE CORAJE
CEPRODER
102/08
CONSTRUCCI&Oacute;N DE UN MODELO DE
COMUNIDAD
ECOL&Oacute;GICA
AUTOSOSTENIBLE YPRODUCTIVA PARA
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LOS CASER&Iacute;OS
LP5
FUND. SOCIAL UNIVERSAL
FUND. YACHACHIQSOLCODE
30/2006
RECUPERACI&Oacute;N DEL R&Iacute;O HUATANAY, V
ETAPA
LP6
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
ANDALUC&Iacute;A
GUAMAN POMA DE
AYALA
060/08
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS
CASER&Iacute;OS ARRAY&Aacute;N, YIPTA, CRUZ
ALTA Y CRUZ BAJA DEL DISTRITO DE
LALAQUIZ
LP6
FUND. PARA LA
COOPERACI&Oacute;N APY
SOLIDARIDAD EN ACCI&Oacute;N
SOLCODE
Expediente
T&iacute;tulo de la intervenci&oacute;n
18/2007
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
CAPACIDADES
HUMANAS
Y
PRODUCTIVAS DE LA ZONA BAJA DE LA
SUBCUENCA DEL R&Iacute;O VILCABAMBA
40/2007
FORTALECIMIENTO
DE
LAS
CAPACIDADES PARA LA GESTI&Oacute;N
SOSTENIBLE DEL DESARROLLO DE LA
SUBCUENCA VIRUNDO PAMPAHUASI
61/2007
DESARROLLO SOCIOECON&Oacute;MICO DE
LAS FAMILIAS ALTOANDINAS EN BASE A
LA CADENA PRODUCTIVA DE FIBRA DE
ALPACA EN LAS PROVINCIAS DE
HUANCAVELICA Y ANGARAES
LP
LP5
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Anexo 4. Modelos de Cuestionarios
Cuestionario realizado a las ONGD sobre la Evaluaci&oacute;n de la Cooperaci&oacute;n
Andaluza con Per&uacute;, 2006-2010
La Agencia Andaluza de Cooperaci&oacute;n Internacional para el Desarrollo ha emprendido el proceso de
evaluaci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; con el objeto de contribuir a aumentar la eficacia de la
pol&iacute;tica andaluza de cooperaci&oacute;n internacional para el desarrollo y mejorar su ciclo de la planificaci&oacute;n.
Le pedimos que participe en este proceso mediante la cumplimentaci&oacute;n este cuestionario. Su opini&oacute;n es
muy importante para nosotros, dada la experiencia de la ONGD a que usted representa en la cooperaci&oacute;n
con Per&uacute;. Responder al cuestionario le llevar&aacute; en torno a 20-30 minutos. Le rogamos que cumplimente
este cuestionario a la mayor brevedad posible.
El cuestionario consta de 3 bloques:
-
Valoraci&oacute;n de los criterios de calidad de la cooperaci&oacute;n andaluza.
Valoraci&oacute;n de los resultados y objetivos alcanzados.
Propuestas de futuro.
Un cuestionario similar ser&aacute; enviado a otros agentes relacionados con la cooperaci&oacute;n andaluza, como las
contrapartes. Por ello, solicitamos su colaboraci&oacute;n para que nos suministre datos de contacto de las
mismas (al final del cuestionario hay un apartado dedicado a ello).
El cuestionario es confidencial y en el tratamiento de la informaci&oacute;n se garantizar&aacute; el anonimato de las
personas que respondan al mismo.
Muchas gracias por su colaboraci&oacute;n.
1. Evaluaci&oacute;n del cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en el Plan Andaluz de
Cooperaci&oacute;n para el Desarrollo 2008-2011
El Plan Andaluz de Cooperaci&oacute;n para el Desarrollo 2008-2011 establece una serie de criterios de calidad. Le
rogamos valore su grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. Indique su respuesta en una
escala de 1 a 5 marcando con una equis (“X”) la casilla correspondiente, donde 1 significa “nada de acuerdo” y
5 “totalmente de acuerdo”. Si no tiene un juicio formado sobre la cuesti&oacute;n o no desea contestar, deje la
pregunta sin contestar.
1.1.
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha caracterizado por adoptar un enfoque participativo en
sus intervenciones
1
(Nada
acuerdo)
1.2.
de
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha alineado adecuadamente con los planes y estrategias de
desarrollo del gobierno peruano. Por favor razone su respuesta en la casilla correspondiente
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
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1.3.
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha logrado una adecuada coordinaci&oacute;n y complementariedad
entre los actores implicados en la misma y los dem&aacute;s agentes de la cooperaci&oacute;n internacional al
desarrollo en Per&uacute;
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
1.4.
Los objetivos de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; han sido coherentes con los perseguidos por
la cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola y la de otros pa&iacute;ses que intervienen en Per&uacute;
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
1.5.
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha incorporado adecuadamente la perspectiva medioambiental
y la gesti&oacute;n sostenible.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
1.6.
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha sabido integrar la perspectiva de la equidad de g&eacute;nero en
sus intervenciones.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
1.7.
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha sido sensible a la diversidad cultural y etno-lig&uuml;&iacute;stica
existente en Per&uacute;.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
1.8.
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha logrado transferir experiencias y conocimiento del
desarrollo socio-econ&oacute;mico andaluz a la sociedad peruana. Por favor razone su respuesta en la
casilla correspondiente.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
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1.9.
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha contribuido al fortalecimiento institucional p&uacute;blico.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
1.10.
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha contribuido al fortalecimiento de las organizaciones
representativas de la sociedad civil.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
1.11.
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha concentrado sectorial y geogr&aacute;ficamente en aquellos
&aacute;mbitos de actuaci&oacute;n y territorios en los que la ayuda pod&iacute;a tener un mayor impacto.
1 (Nada de
acuerdo)
1.12.
5 (Totalmente de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha tenido en cuenta la sostenibilidad de los procesos de
desarrollo impulsados, haciendo posible que sus efectos sean perdurables.
1 (Nada de
acuerdo)
1.15.
4
Las intervenciones de la cooperaci&oacute;n andaluza en Per&uacute; se han caracterizado por su viabilidad
sociocultural, t&eacute;cnica, ambiental y financiera y su adaptaci&oacute;n a las condiciones del contexto.
1 (Nada de
acuerdo)
1.14.
3
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha ajustado a las necesidades y prioridades de la poblaci&oacute;n
beneficiaria y a la realidad del pa&iacute;s.
1 (Nada de
acuerdo)
1.13.
2
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha tenido en cuenta otras iniciativas ya implementadas y ha
sabido darles continuidad.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
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2. Valoraci&oacute;n de los resultados y objetivos alcanzados por la cooperaci&oacute;n Andaluza con Per&uacute;
2.1.
Valoraci&oacute;n de los resultados por L&iacute;neas Prioritarias
Los proyectos de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se enmarcan en alguna de las siguientes L&iacute;neas
Prioritarias. Nos gustar&iacute;a conocer cu&aacute;l es su opini&oacute;n sobre el nivel de obtenci&oacute;n de resultados alcanzado
en cada una de ellas. Indique, por favor, su respuesta en una escala de 1 a 5, donde 1 significa “escasos
resultados” y 5 “resultados excelentes”. Si no tiene una opini&oacute;n formada sobre alguna de las L&iacute;neas, deje
esa l&iacute;nea sin contestar.
Escasos o nulos
resultados
Resultados
excelentes
1
L&iacute;neas Prioritarias de la cooperaci&oacute;n Andaluza
2
3
4
5
LP1. Servicios sociales b&aacute;sicos.
LP2. Fortalecimiento de las estructuras democr&aacute;ticas y de la sociedad
civil y sus organizaciones.
LP3. Derechos humanos, promoci&oacute;n de la igualdad de g&eacute;nero y
protecci&oacute;n de la poblaci&oacute;n m&aacute;s vulnerable.
LP4. Formaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n de recursos humanos y educaci&oacute;n
especializada.
LP5. Infraestructuras b&aacute;sicas y desarrollo de la base productiva y
fortalecimiento del tejido empresarial.
LP6. Protecci&oacute;n y mejora de la calidad del medio ambiente y la
conservaci&oacute;n y el uso sostenible de los recursos naturales.
LP7. Promoci&oacute;n de la cultura y del patrimonio hist&oacute;rico y de los valores,
especialmente los relacionados con la identidad de los pueblos.
LP8.Ordenaci&oacute;n f&iacute;sica, territorial y urban&iacute;stica y pol&iacute;tica de suelo y
vivienda.
2.2.
Valoraci&oacute;n del grado de cumplimiento de los objetivos de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
El objetivo general de la cooperaci&oacute;n andaluza es contribuir a la erradicaci&oacute;n de la pobreza y a la
promoci&oacute;n del desarrollo humano sostenible de los pa&iacute;ses receptores. Teniendo en cuenta este objetivo
general y sus respuestas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos en las distintas L&iacute;neas
Prioritarias anteriores, &iquest;cu&aacute;l ser&iacute;a su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones?:
Indique su respuesta en una escala de 1 a 5 marcando con una equis (“X”) la casilla correspondiente,
donde 1 significa “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.
2.2.1 La cooperaci&oacute;n andaluza ha contribuido a reducir la pobreza en Per&uacute; y a promover un
desarrollo humano sostenible
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
2.2.2 La Acci&oacute;n Humanitaria andaluza con Per&uacute; ha sido capaz de responder con prontitud y
eficacia en situaciones de emergencia, prevenci&oacute;n, rehabilitaci&oacute;n y reconstrucci&oacute;n.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
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2.2.3
La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha logrado un cumplimiento global satisfactorio de sus
objetivos
1 (Nada de
acuerdo)
2.3.
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Valoraci&oacute;n cualitativa de la cooperaci&oacute;n andaluza
2.3.1. Se&ntilde;ale, por favor, los tres aspectos m&aacute;s positivos que destacar&iacute;a de la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute;
Aspectos Positivos
1
2
3
2.3.2. Se&ntilde;ale, por favor, los tres aspectos a su juicio m&aacute;s negativos de la cooperaci&oacute;n andaluza
con Per&uacute;
Aspectos Negativos
1
2
3
2.3.3. Indique, por favor, en qu&eacute; aspectos cree que la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha mejorado
en el per&iacute;odo 2008-2010, coincidiendo con la aprobaci&oacute;n del PACODE, en comparaci&oacute;n al
per&iacute;odo 2006-2007.
Aspectos que han mejorado
1
2
3
2.3.4. Indique, por favor, en qu&eacute; aspectos cree que la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; no ha
mejorado lo suficiente en el per&iacute;odo 2008-2010, coincidiendo con la aprobaci&oacute;n del
PACODE, en comparaci&oacute;n al per&iacute;odo 2006-2007.
Aspectos que en los que no se ha mejorado
1
2
3
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2.4.
&iquest;C&oacute;mo valorar&iacute;a usted globalmente la calidad y el funcionamiento de la cooperaci&oacute;n andaluza con
Per&uacute;? Indique, por favor, su respuesta en una escala de 0 a 5 donde 0 significa que la calidad y el
funcionamiento de la cooperaci&oacute;n es “Muy mala” y 5 significa que es “Muy buena”
Valoraci&oacute;n global de la calidad de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
0( muy mala)
1
2
3
4
5(muy buena)
3. Propuestas de futuro
3.1.
&iquest;Qu&eacute; recomendaciones har&iacute;a a la cooperaci&oacute;n andaluza en Per&uacute; para que mejorara en el futuro?
Recomendaciones para mejorar cooperaci&oacute;n andaluza en Per&uacute;
1
2
3
4.
Datos de la entidad a la que pertenece y de la/s contraparte/s con las que colabora o ha
colaborado en las intervenciones financiadas por la Junta de Andaluc&iacute;a
Nombre de la entidad a la que pertenece:
Nombre de la contraparte 1:
Persona a la que se puede enviar este cuestionario:
Correo electr&oacute;nico:
Tel&eacute;fono de contacto:
Nombre de la contraparte 2:
Persona a la que se puede enviar este cuestionario:
Correo electr&oacute;nico:
Tel&eacute;fono de contacto:
Nombre de la contraparte 3:
Persona a la que se puede enviar este cuestionario:
Correo electr&oacute;nico:
Tel&eacute;fono de contacto:
Nombre de la contraparte 4:
Persona a la que se puede enviar este cuestionario:
Correo electr&oacute;nico:
Tel&eacute;fono de contacto:
NOTA: Si desea realizar alguna observaci&oacute;n puede ponerse en contacto con Eva Jim&eacute;nez Taracido
([email protected]), consultora contratada para la realizaci&oacute;n de esta evaluaci&oacute;n.
Muchas gracias por su colaboraci&oacute;n
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Cuestionario realizado a las contrapartes sobre la Evaluaci&oacute;n de la
Cooperaci&oacute;n Andaluza con Per&uacute;, 2006- 2010
La Agencia Andaluza de Cooperaci&oacute;n Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andaluc&iacute;a ha emprendido el
proceso de evaluaci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; con el objeto de contribuir a aumentar la eficacia de la
pol&iacute;tica andaluza de cooperaci&oacute;n internacional para el desarrollo y mejorar su ciclo de la planificaci&oacute;n.
Le pedimos que participe en este proceso mediante la cumplimentaci&oacute;n de este cuestionario. Su opini&oacute;n es muy
importante para nosotros, dada la experiencia de su entidad en la ejecuci&oacute;n de proyectos financiados por la Junta de
Andaluc&iacute;a. Responder al cuestionario le llevar&aacute; en torno a 20-30 minutos. Le rogamos que cumplimente este
cuestionario lo antes posible.
El cuestionario consta de 4 bloques:
1. Grado de conocimiento y familiarizaci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza
2. Valoraci&oacute;n de los criterios de calidad de la cooperaci&oacute;n andaluza.
3. Grado de satisfacci&oacute;n con las ONGD andaluzas
4. Valoraci&oacute;n de los resultados, objetivos alcanzados y propuestas de futuro.
El cuestionario es confidencial y en el tratamiento de la informaci&oacute;n se garantizar&aacute; el anonimato de las personas que
respondan al mismo.
Muchas gracias por su colaboraci&oacute;n.
1. Grado de conocimiento sobre la cooperaci&oacute;n con Per&uacute;
1.1 &iquest;Cu&aacute;l dir&iacute;a usted que es su nivel de conocimiento sobre el conjunto de la cooperaci&oacute;n andaluza en
Per&uacute;? Indique, por favor, su respuesta marcando con una equis (“X”) la casilla correspondiente donde, en
una escala de 0 a 5, 0 es un conocimiento puntual o superficial y 5 un conocimiento amplio sobre la
misma.
Conocimiento
Puntual o
superficial
1
Conocimiento amplio
2
3
4
5
1.2 &iquest;Cu&aacute;les son las l&iacute;neas prioritarias de la cooperaci&oacute;n andaluza con las que est&aacute; m&aacute;s
familiarizado/a? Por favor, se&ntilde;ale como m&aacute;ximo 3.
L&iacute;neas Prioritarias de la cooperaci&oacute;n Andaluza
LP1. Servicios sociales b&aacute;sicos.
LP1.1. Educaci&oacute;n b&aacute;sica
LP1.2 Salud primaria y reproductiva
LP1.3 Vivienda digna
LP1.4 Saneamiento y el acceso a agua potable
LP1.5 Seguridad alimentaria
LP2. Fortalecimiento de las estructuras democr&aacute;ticas y de la sociedad civil y sus organizaciones.
LP3. Derechos humanos, promoci&oacute;n de la igualdad de g&eacute;nero y protecci&oacute;n de la poblaci&oacute;n m&aacute;s vulnerable.
LP4. Formaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n de recursos humanos y educaci&oacute;n especializada.
LP5. Infraestructuras b&aacute;sicas y desarrollo de la base productiva y fortalecimiento del tejido empresarial.
LP6. Protecci&oacute;n y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservaci&oacute;n y el uso sostenible de los recursos
naturales.
LP7. Promoci&oacute;n de la cultura y del patrimonio hist&oacute;rico y de los valores, especialmente los relacionados con la
identidad de los pueblos.
LP8.Ordenaci&oacute;n f&iacute;sica, territorial y urban&iacute;stica y pol&iacute;tica de suelo y vivienda.
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2. Evaluaci&oacute;n del cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en el Plan Andaluz de
Cooperaci&oacute;n para el Desarrollo 2008-2011
El Plan Andaluz de Cooperaci&oacute;n para el Desarrollo 2008-2011 establece una serie de criterios de calidad. Le
rogamos valore su grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones, desde su experiencia, con
los proyectos financiados por la Junta de Andaluc&iacute;a. Indique su respuesta en una escala de 1 a 5 marcando
con una equis (“X”) la casilla correspondiente, donde 1 significa “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.
Si no tiene un juicio formado sobre la cuesti&oacute;n o no desea contestar, deje la pregunta sin responder.
2.1. La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha caracterizado por adoptar un enfoque participativo en sus
intervenciones
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
2.2 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha alineado adecuadamente con los planes y estrategias de
desarrollo del gobierno peruano. Por favor razone su respuesta en la casilla correspondiente
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
2.3 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha logrado una adecuada coordinaci&oacute;n y complementariedad
entre los actores implicados en la misma y los dem&aacute;s agentes de la cooperaci&oacute;n internacional al
desarrollo en Per&uacute;
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
2.4 Los objetivos de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; han sido coherentes con los perseguidos por la
cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola y la de otros pa&iacute;ses que intervienen en Per&uacute;
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
2.5 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha incorporado adecuadamente la perspectiva medioambiental
y la gesti&oacute;n sostenible.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
2.6 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha sabido integrar la perspectiva de la equidad de g&eacute;nero en
sus intervenciones.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
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2.7 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha sido sensible a la diversidad cultural y etno-lig&uuml;&iacute;stica
existente en Per&uacute;.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
2.8 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha logrado transferir experiencias y conocimiento del desarrollo
socio-econ&oacute;mico andaluz a la sociedad peruana.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
En el caso de que est&eacute; de acuerdo con esta afirmaci&oacute;n, exponga c&oacute;mo se han materializado dichas
trasferencias en esta casilla
2.9 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; tiene rasgos diferenciales con respecto a la promovida por
otras Agencias financiadoras que le permiten aportar un valor a&ntilde;adido.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Si est&aacute; de acuerdo con esta afirmaci&oacute;n, expongan en qu&eacute; consisten dichas diferencias
2.10 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha contribuido al fortalecimiento institucional p&uacute;blico.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
2.11 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha contribuido al fortalecimiento de las organizaciones
representativas de la sociedad civil.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
2.12 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha concentrado sectorial y geogr&aacute;ficamente en aquellos
&aacute;mbitos de actuaci&oacute;n y territorios en los que la ayuda pod&iacute;a tener un mayor impacto.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
2.13 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; se ha ajustado a las necesidades y prioridades de la poblaci&oacute;n
beneficiaria y a la realidad del pa&iacute;s.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
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2.14 Las intervenciones de la cooperaci&oacute;n andaluza en Per&uacute; se han caracterizado por su viabilidad
sociocultural, t&eacute;cnica, ambiental y financiera y su adaptaci&oacute;n a las condiciones del contexto.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
2.15 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha tenido en cuenta la sostenibilidad de los procesos de
desarrollo impulsados, haciendo posible que sus efectos sean perdurables.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
2.16 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;, en el caso de actuaciones de acci&oacute;n humanitaria, ha tenido en
cuenta otras iniciativas ya implementadas y ha sabido darles continuidad.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
3. Grado de satisfacci&oacute;n con las ONGD andaluzas
3.1 Las ONGD andaluzas tienen un alto nivel de profesionalidad y solvencia t&eacute;cnica
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
3.2. Las ONGD andaluzas tienen una amplia experiencia en trabajo sobre el terreno en Per&uacute;
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
3.3 Las ONGD andaluzas tienen un alto nivel implicaci&oacute;n en los proyectos y se hacen cargo de la
transferencia de conocimientos en la ejecuci&oacute;n de los proyecto
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
Razone aqu&iacute; su respuesta, por favor
3.4. Las ONGD andaluzas facilitan las labores de seguimiento y evaluaci&oacute;n de los proyectos.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
100
4. Valoraci&oacute;n de los resultados, objetivos alcanzados por la cooperaci&oacute;n Andaluza con Per&uacute; y propuestas
de futuro
4.1 Valoraci&oacute;n del grado de cumplimiento de los objetivos de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
El objetivo general de la cooperaci&oacute;n andaluza es contribuir a la erradicaci&oacute;n de la pobreza y a la
promoci&oacute;n del desarrollo humano sostenible de los pa&iacute;ses receptores. Teniendo en cuenta este objetivo
general. &iquest;Cu&aacute;l ser&iacute;a su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones?:
Indique su respuesta en una escala de 1 a 5 marcando con una equis (“X”) la casilla correspondiente,
donde 1 significa “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.
4.1.1 La cooperaci&oacute;n andaluza ha contribuido a reducir la pobreza en Per&uacute; y a promover un
desarrollo humano sostenible
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
4.1.2 La Acci&oacute;n Humanitaria andaluza con Per&uacute; ha sido capaz de responder con prontitud y
eficacia en situaciones de emergencia, prevenci&oacute;n, rehabilitaci&oacute;n y reconstrucci&oacute;n.
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
4.1.3 La cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha logrado un cumplimiento global satisfactorio de sus
objetivos
1 (Nada de
acuerdo)
2
3
4
5 (Totalmente de
acuerdo)
4.2. Valoraci&oacute;n cualitativa de la cooperaci&oacute;n andaluza
4.2.1. Se&ntilde;ale, por favor, los tres aspectos m&aacute;s positivos que destacar&iacute;a de la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute;
Aspectos Positivos
1
2
3
4.2.2. Se&ntilde;ale, por favor, los tres aspectos a su juicio m&aacute;s negativos de la cooperaci&oacute;n andaluza
con Per&uacute;
Aspectos Negativos
1
2
3
4.3. &iquest;C&oacute;mo valorar&iacute;a usted globalmente la calidad y el funcionamiento de la cooperaci&oacute;n andaluza con
Per&uacute;? Indique, por favor, su respuesta en una escala de 0 a 5 donde 0 significa que la calidad y el
funcionamiento de la cooperaci&oacute;n es “Muy mala” y 5 significa que es “Muy buena”
0( muy mala)
Valoraci&oacute;n global de la calidad de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
1
2
3
4
5(muy buena)
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Anexo 5. Criterios de selecci&oacute;n de los proyectos a
visitar
Introducci&oacute;n
Para seleccionar los proyectos e intervenciones a visitar en el trabajo de campo se definieron unos
criterios destinados a garantizar su representatividad dentro del conjunto de proyectos llevados a cabo:
Representatividad geogr&aacute;fica:
a) Se localizan en aquellos departamentos en los que la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha sido
m&aacute;s importante desde el punto de vista del n&ordm; de intervenciones financiadas.
b) Est&aacute;n situados en departamentos considerados prioritarios por el Gobierno Peruano.
Representatividad institucional:
c) Han sido impulsados por aquellas entidades promotoras que han tenido un mayor protagonismo
en la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;.
d) Han contado con la participaci&oacute;n de las contrapartes m&aacute;s significativas desde el punto de vista
del n&uacute;mero de intervenciones de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; en que han colaborado.
Contenido y objeto del documento
El objeto del presento documento es describir el proceso y presentar los principales resultados, de la
baremaci&oacute;n de las intervenciones llevadas a cabo por los proyectos de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;,
conforme a los criterios de representatividad geogr&aacute;fica e institucional.
La baremaci&oacute;n realizada permiti&oacute; realizar una primera selecci&oacute;n de las intervenciones m&aacute;s
representativas.
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Operacionalizaci&oacute;n de los criterios para la baremaci&oacute;n
Se ha atribuido a cada intervenci&oacute;n un valor num&eacute;rico, en una escala de 0 a 100, para cada uno de los criterios de representatividad contemplados. A continuaci&oacute;n se
presentan los diferentes criterios y el modo en que ha calculado el valor num&eacute;rico atribuido a cada criterio.
Criterio
Nombre
Descripci&oacute;n del c&aacute;lculo realizado
a) Se
localizan
en
aquellos
departamentos en los que la
cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute; ha sido
m&aacute;s importante desde el punto de vista
del n&ordm; de intervenciones financiadas.
Representatividad
del departamento por
n&uacute;mero
de
intervenciones
El valor de cada intervenci&oacute;n para este criterio es igual al porcentaje de intervenciones realizadas en el departamento en que se encuentra la
intervenci&oacute;n con respecto al total de las intervenciones, expresado en una escala de 0 a 100, donde 100 equivale al valor m&aacute;ximo de
porcentaje de intervenciones realizadas en un departamento. Por tanto, el valor para cada departamento ser&aacute; igual al porcentaje de
intervenciones realizadas en dicho departamento dividido entre el valor m&aacute;ximo, por cien.
b) Est&aacute;n situados en departamentos
considerados prioritarios por el
Gobierno Peruano.
Representatividad
geogr&aacute;fica
del
departamento
por
nivel pobreza
El valor de cada intervenci&oacute;n para este criterio es igual al porcentaje de pobreza del departamento en que se encuentre, expresado en una
escala de 0 a 100, donde 100 equivale al valor m&aacute;ximo de porcentaje de pobreza. El valor para cada departamento ser&aacute; igual, a su porcentaje
de pobreza dividido entre el valor m&aacute;ximo, por cien.
c) Han sido impulsados por aquellas
entidades promotoras que han tenido
un mayor protagonismo en la
cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;.
Representatividad de
la entidad promotora
El valor de cada intervenci&oacute;n para este criterio es igual al porcentaje de intervenciones realizadas por la entidad promotora del proyecto con
respecto al total de las intervenciones, expresado en una escala de 0 a 100, donde 100 equivale al valor m&aacute;ximo de porcentaje de
intervenciones realizadas por una entidad promotora. Por tanto, el valor para cada entidad promotora ser&aacute; igual al porcentaje de
intervenciones realizadas por dicha entidad dividido entre el valor m&aacute;ximo, por cien.
d) Han contado con la participaci&oacute;n de las
contrapartes m&aacute;s significativas desde el
punto de vista del n&uacute;mero de
intervenciones de la cooperaci&oacute;n
andaluza con Per&uacute; en que han
colaborado.
Representatividad de
la contraparte
El valor de cada intervenci&oacute;n para este criterio es igual al porcentaje de intervenciones en las que ha participado la contraparte de la
intervenci&oacute;n con respecto al total de las intervenciones, expresado en una escala de 0 a 100, donde 100 equivale al valor m&aacute;ximo de
porcentaje de intervenciones en que ha participado una contraparte. Por tanto, el valor para cada contraparte ser&aacute; igual al porcentaje de
intervenciones realizadas por dicha contraparte dividido entre el valor m&aacute;ximo, por cien. En el caso de haber m&aacute;s de una contraparte en el
proyecto, el valor ser&aacute; el de la media de los porcentajes de las contrapartes participantes.
Representatividad
general
Suma de los valores de representatividad de los criterios anteriores.
Representatividad Geogr&aacute;fica
Representatividad institucional
General
La tabla que figura en la siguiente p&aacute;gina muestra la informaci&oacute;n de las 78 intervenciones que han obtenido una mayor puntuaci&oacute;n seg&uacute;n el criterio de representatividad
general, suma de los cuatro criterios de representatividad considerados. Las intervenciones est&aacute;n ordenadas de mayor a menor puntuaci&oacute;n seg&uacute;n dicho criterio general.
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La informaci&oacute;n proporcionada para cada intervenci&oacute;n es la siguiente:
N&ordm; Expediente
Departamento
Datos de Identificaci&oacute;n
Entidad beneficiaria de la subvenci&oacute;n
Contraparte
Proyecto en ejecuci&oacute;n (S&iacute; o No)
N&ordm; de intervenciones realizadas en el departamento en que se sit&uacute;a el proyecto
Porcentaje de intervenciones realizadas en el departamento en que se sit&uacute;a el proyecto
Representatividad Geogr&aacute;fica
Representatividad del departamento por n&uacute;mero de intervenciones (Escala 0-100)
Porcentaje de poblaci&oacute;n bajo el humbral de seg&uacute;n INEI
Representatividad geogr&aacute;fica del departamento por nivel pobreza (Escala 0-100)
N&ordm; intervenciones de la entidad promotora
Porcentaje de intervenciones de la entidad sobre el total de intervenciones
Representatividad Institucional
Representatividad de la entidad promotora (Escala 0-100)
N&ordm; intervenciones de la contraparte
Porcentaje de intervenciones en que ha participado la contraparte sobre el total
Representatividad de la contraparte (Escala 0-100)
Representatividad General
Suma de los valores de representatividad de los criterios anteriores
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2009AHE024
Cusco
ASOC. MADRE CORAJE
2008AHE008
Cusco
ASOC. MADRE CORAJE
2007AHE010
Cusco
ASOC. MADRE CORAJE
2006AHE001
Cusco
ASOC. MADRE CORAJE
2009AHE024
Lima
ASOC. MADRE CORAJE
2008AHE008
Lima
ASOC. MADRE CORAJE
2007AHE010
Lima
ASOC. MADRE CORAJE
2006AHE001
Lima
ASOC. MADRE CORAJE
61/2007
Huancavelica
ASOC. MADRE CORAJE
48/2006
Huancavelica
ASOC. MADRE CORAJE
C068/2009
Apurimac
ASOC. MADRE CORAJE
47/2006
Apurimac
ASOC. MADRE CORAJE
40/2007
Apurimac
ASOC. MADRE CORAJE
091/08
C104/2010
Apurimac
Huancavelica
ASOC. MADRE CORAJE
ASOC. MADRE CORAJE
Oficina de DesarrolloProcura. Jesuitas del
Per&uacute;(ODP)
Oficina de DesarrolloProcura. Jesuitas del
Per&uacute;(ODP)
Oficina de DesarrolloProcura. Jesuitas del
Per&uacute;(ODP)
Jesuitas del Per&uacute;(ODP)
Oficina de DesarrolloProcura. Jesuitas del
Per&uacute;(ODP)
Oficina de DesarrolloProcura. Jesuitas del
Per&uacute;(ODP)
Oficina de DesarrolloProcura. Jesuitas del
Per&uacute;(ODP)
Oficina de DesarrolloProcura. Jesuitas del
Per&uacute;(ODP)
ASOCIACI&Oacute;N
CIVIL
&quot;SAN
JAVIER
DEL
PER&Uacute;&quot;(SANJAP)
ASOCIACI&Oacute;N
CIVIL
&quot;SAN
JAVIER
DEL
PER&Uacute;&quot;(SANJAP)
CENTRO
DE
PROMOCI&Oacute;N
Y
DESARROLLO RURAL
(CEPRODER)
CENTRO
DE
PROMOCI&Oacute;N
Y
DESARROLLO RURAL
CENTRO
DE
PROMOCI&Oacute;N
Y
DESARROLLO RURAL
(CEPRODER)
(CEPRODER)
Asociaci&oacute;n
Servicio S&iacute;
c
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d
e
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e
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Baremaci&oacute;n de las 78 intervenciones con mejor puntuaci&oacute;n seg&uacute;n los criterios de representatividad:
19
11,0
61
58,4
71
23
28,8
100
8
10
100
332
19
11,0
61
58,4
71
23
28,8
100
8
10
100
332
19
11,0
61
58,4
71
23
28,8
100
8
10
100
332
19
11,0
61
58,4
71
23
28,8
100
8
10
100
332
31
18,0
100
17
21
23
28,8
100
8
10
100
321
31
18,0
100
17
21
23
28,8
100
8
10
100
321
31
18,0
100
17
21
23
28,8
100
8
10
100
321
31
18,0
100
17
21
23
28,8
100
8
10
100
321
15
8,7
48
82,1
100
23
28,8
100
5
6,25
62,5
311
15
8,7
48
82,1
100
23
28,8
100
5
6,25
62,5
311
15
8,7
48
69
84
23
28,8
100
6
7,5
75
307
15
8,7
48
69
84
23
28,8
100
6
7,5
75
307
15
8,7
48
69
84
23
28,8
100
6
7,5
75
307
15
15
8,7
8,7
48
48
69
82,1
84
100
23
23
28,8
28,8
100
100
6
3
7,5
3,75
75
37,5
307
286
105
48
82,1
100
23
28,8
100
3
3,75
37,5
286
18/2007
Apurimac
ASOC. MADRE CORAJE
15
8,7
48
69
84
23
28,8
100
3,6
4,5
45
277
16/2006
Apurimac
ASOC. MADRE CORAJE
15
8,7
48
69
84
23
28,8
100
3,6
4,5
45
277
2007AHE021
Huancavelica
ASOC. MADRE CORAJE
15
8,7
48
82,1
100
23
28,8
100
2
2,5
25
273
C122/2010
Apurimac
ASOC. MADRE CORAJE
S&iacute;
15
8,7
48
69
84
23
28,8
100
3
3,75
37,5
270
C123/2009
Huancavelica
ASOC. MADRE CORAJE
S&iacute;
15
8,7
48
82,1
100
23
28,8
100
1,5
1,875
18,75
267
107/08
Huancavelica
ASOC. MADRE CORAJE
15
8,7
48
82,1
100
23
28,8
100
1
1,25
12,5
261
C081/2009
Cusco
FUND.
UNIVERSAL
SOCIAL
S&iacute;
19
11,0
61
58,4
71
5
6,3
22
2
2,5
25
257
C159/2010
Cusco
FUND.
UNIVERSAL
SOCIAL
S&iacute;
19
11,0
61
58,4
71
5
6,3
22
8
10
100
254
55/2006
Cusco
FUND.
UNIVERSAL
SOCIAL
19
11,0
61
58,4
71
5
6,3
22
8
10
100
254
068/08
Cusco
FUND.
UNIVERSAL
SOCIAL
19
11,0
61
58,4
71
5
6,3
22
8
10
100
254
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108/08
Integral de Cooperaci&oacute;n
Rural Anccara - SICRA
SICRA
CONSORCIO
GRAU
(CENTRO
DE
PROMOCI&Oacute;N
Y
DESARROLLO RURAL;
C&Aacute;RITAS DIOCESANA
CHUKIBAMBILLA;
CONSORCIO
GRAU
(CENTRO
DE
PROMOCI&Oacute;N
Y
DESARROLLO RURAL;
C&Aacute;RITAS DIOCESANA
CHUKIBAMBILLA;
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE GRAU)
Centro de Desarrollo
Andino (SISAY)
SICRA
Centro de Desarrollo
Andino (SISAY) y el
Instituto Ecol&oacute;gico para el
Desarrollo (IED)
ATIYPAQ
(Palabra
Quechua que significa
&quot;para poder&quot;, en t&eacute;rminos
de desarrollo es el
equivalente
a
&quot;empoderamiento&quot;)
INSTITUTO PERUANO
DE EDUCACI&Oacute;N EN
DERECHOS HUMANOS
Y LA PAZ (IPEDEHP)
Centro de Educaci&oacute;n y
Comunicaci&oacute;n Guaman
Poma de Ayala. Entidad
de Derecho Privado
Centro de Educaci&oacute;n y
Comunicaci&oacute;n Guaman
Poma de Ayala. Entidad
de Derecho Privado
Centro de Educaci&oacute;n y
Comunicaci&oacute;n Guaman
Poma de Ayala. Entidad
de Derecho Privado
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30/2006
Cusco
C069/2009
Apurimac
77/2006
Lima
134/08
Lima
2007AHE009
Huancavelica
19/2006
Huancavelica
024/08
Huancavelica
39/2007
Huancavelica
C122/2009
Huancavelica
2007AHE013
Huancavelica
28/2006
Lima
2007AHE017
Lima
61
58,4
71
3
3,8
13
8
10
100
246
19
11,0
61
58,4
71
3
3,8
13
8
10
100
246
19
11,0
61
58,4
71
3
3,8
13
8
10
100
246
15
8,7
48
69
84
23
28,8
100
1
1,25
12,5
245
31
18,0
100
17
21
2
2,5
9
8
10
100
230
31
18,0
100
17
21
2
2,5
9
8
10
100
230
15
8,7
48
82,1
100
3
3,8
13
5
6,25
62,5
224
15
8,7
48
82,1
100
3
3,8
13
5
6,25
62,5
224
15
8,7
48
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100
3
3,8
13
5
6,25
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224
15
8,7
48
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100
8
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35
2
2,5
25
208
15
8,7
48
82,1
100
2
2,5
9
3
3,75
37,5
195
15
8,7
48
82,1
100
2
2,5
9
3
3,75
37,5
195
31
18,0
100
17
21
8
10,0
35
3
3,75
37,5
193
31
18,0
100
17
21
8
10,0
35
3
3,75
37,5
193
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e
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19
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e
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e
a
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C094/2009
Centro de Educaci&oacute;n y
Comunicaci&oacute;n Guaman
S&iacute;
Poma de Ayala. Entidad
de Derecho Privado
Centro de Educaci&oacute;n y
SOLIDARIDAD
Comunicaci&oacute;n Guaman
INTERNACIONAL
Poma de Ayala. Entidad
ANDALUC&Iacute;A
de Derecho Privado
Centro de Educaci&oacute;n y
SOLIDARIDAD
Comunicaci&oacute;n Guaman
INTERNACIONAL
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Anexo 6. Fichas descriptivas de los proyectos
visitados
111
Denominaci&oacute;n
Apoyo al desarrollo integral de la juventud y la disminuci&oacute;n de las conductas de
riesgo social en el barrio de San Mart&iacute;n de Porres
Expediente
134/2008
Entidad promotora
FAD. Fundaci&oacute;n de Ayuda contra la Drogadicci&oacute;n.
Entidad ejecutora
CEPESJU. Centro de Estudios de Problemas Econ&oacute;micos y Sociales de la Juventud.
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Enero de 2009 a abril de 2010
Presupuesto
207.180 €. La AACID aporta 165.060 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Tiene como objetivo desarrollar y consolidar una experiencia de desarrollo econ&oacute;mico enfocada a la poblaci&oacute;n joven
mediante el apoyo a dos centros educativos t&eacute;cnicos-productivos, el desarrollo y la participaci&oacute;n comunitaria
intergeneracional y la vertebraci&oacute;n social, as&iacute; como con la creaci&oacute;n de una Casa de la Juventud, que sirva de punto
de encuentro.
Los beneficiarios directos han sido 2.785 personas del distrito de San Mart&iacute;n de Porres.
Fotos del proyecto
112
Denominaci&oacute;n
Desarrollo de las habilidades productivas y mejora de la competitividad de las
mujeres de escasos recursos de Ca&ntilde;ete
Expediente
026/2008
Entidad promotora
Fundaci&oacute;n ALBIHAR
Entidad ejecutora
PROSIP CONDORAY
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Diciembre de 2008 a diciembre de 2010
Presupuesto
370.327.41 €. La AACID aporta 292.453.87€
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Tiene como objetivo incrementar el nivel de formaci&oacute;n y autonom&iacute;a de las mujeres y sus familias para que sean
agentes de su propio desarrollo y contribuyan a la reducci&oacute;n de la pobreza mediante la creaci&oacute;n de
emprendimientos productivos en las comunidades de San Luis, San Vicente, Cerro Azul, Imperial y Nuevo Imperial.
Las acciones estuvieron encaminadas a la mejora de la formaci&oacute;n y servicios de desarrollo empresarial para que
inicien o participen en actividades econ&oacute;micas.
Fotos del proyecto
113
Denominaci&oacute;n
Atenci&oacute;n integral de salud para familias de las zonas pobres de Huancavelica
Expediente
39/2007
Entidad promotora
Fundaci&oacute;n ALBIHAR
Entidad ejecutora
C&aacute;ritas Huancavelica
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Diciembre de 2007 a diciembre de 2009
Presupuesto
167.731.94 €. La AACID aporta 134.185.55 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Comprende una serie de actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias, su salud y facilitar
comportamientos y h&aacute;bitos de vida saludables en 8 comunidades de Huancavelica. Los principales resultados han
sido:
Puesta en funcionamiento de un Centro M&eacute;dico Diocesano con capacidad de atenci&oacute;n especializada,
medicina general, t&oacute;pico y enfermer&iacute;a, ginecolog&iacute;a, pediatr&iacute;a, odontolog&iacute;a. Adem&aacute;s, se instalan servicios
de seguridad.
Acceso a los servicios de salud especializados por parte de las familias pobres y excluidas. Se realizan
campa&ntilde;as integrales de salud mediante el traslado del personal m&eacute;dico a las comunidades; entrega del
carnet de atenci&oacute;n familiar a familias pobres y excluidas (2.274 personas beneficiarias).
Capacitaci&oacute;n a familias pobres y excluidas en promoci&oacute;n y prevenci&oacute;n de la salud.
Fotos del proyecto
114
Denominaci&oacute;n
Desarrollo econ&oacute;mico de las familias altoandinas en base a la cadena productiva
de la alpaca en las provincias de Huancavelica y Angaraes
Expediente
61/2007
Entidad promotora
Asociaci&oacute;n Madre Coraje
Entidad ejecutora
Asociaci&oacute;n San Javier del Per&uacute;
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Febrero de 2008 a enero de 2010
Presupuesto
388.753.28 € la AACID aporta 300.000 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Tiene como objetivo incrementar los ingresos de las familias y productores alpaqueros de 12 comunidades de las
provincias de Huancavelica y Angaraes mediante el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los
productores alpaqueros locales en todas las etapas de la cadena productiva de la fibra de alpaca. Los principales
resultados han sido:
Mejora de los sistemas de crianza y producci&oacute;n, promoviendo el manejo t&eacute;cnico del calendario alpaquero
como soporte a la cadena productiva. Ello supone incrementar la poblaci&oacute;n de alpaca mejorada, generar
centros de producci&oacute;n de reproductores y mejora del manejo de las praderas con una adecuada
infraestructura productiva.
Fortalecimiento de las capacidades laborales y empresariales de las familias alpaqueras.
Fortalecimiento de la articulaci&oacute;n de productores pecuarios a mercados regionales y nacionales mediante
la implementaci&oacute;n de centros de acopios, centros de transformaci&oacute;n de pieles, establecimiento de v&iacute;nculos
comerciales con expresas textiles que garantizar&aacute;n las campa&ntilde;as de acopio de fibra y preparaci&oacute;n de
promotores en categorizaci&oacute;n, clasificaci&oacute;n y conservaci&oacute;n y transformaci&oacute;n de pieles.
Fotos del proyecto
115
Denominaci&oacute;n
Fortalecimiento de capacidades de la familia para garantizar la seguridad
alimentaria (FORCAFA)
Expediente
108/2008
Entidad promotora
Asociaci&oacute;n Madre Coraje
Entidad ejecutora
SICRA
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Enero de 2009 a enero de 2011
Presupuesto
379.810.11 €, la AACID aporta 300.000 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de vida de las familias de Anchonga, CCochaccasa y Allanto de la
provincia de Angaraes en la regi&oacute;n de Huancavelica. Su objetivo espec&iacute;fico fue desarrollar competencias en
derechos, nutrici&oacute;n y habilidades productivas de las familias que garanticen la seguridad alimentaria de 1011
familias de 17 comunidades.
Fotos del proyecto
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Denominaci&oacute;n
Ni&ntilde;os y ni&ntilde;as ind&iacute;genas de comunidades campesinas de la provincia de
Quispicanchi ejercen su derecho a la equidad en educaci&oacute;n
Expediente
C081/2009
Entidad promotora
Fundaci&oacute;n Social Universal
Entidad ejecutora
IPEDEHP
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Marzo de 2010 a marzo de 2012.
Presupuesto
232.410.32 €, la AACID aporta 185.928.26 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Tiene como objetivo incrementar la conciencia de los docentes y de padres y madres sobre la necesidad de
desarrollar una gesti&oacute;n democr&aacute;tica de la escuela, bajar los niveles de violencia escolar y familiar y despertar la
conciencia sobre el respeto a todas las personas. Sus objetivos espec&iacute;ficos son aumentar la tasa de matr&iacute;cula de las
ni&ntilde;as en las escuelas rurales y reducir la tasa de absentismo y abandono.
Es un proyecto promovido de forma conjunta por IPEDEHP y PERFAL 44 (Fe y Alegr&iacute;a)
Fotos del proyecto
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Denominaci&oacute;n
Consolidaci&oacute;n de los procesos de gesti&oacute;n municipal concertada del desarrollo
econ&oacute;mico local en la regi&oacute;n de Cuzco
Expediente
068/2008
Entidad promotora
Fundaci&oacute;n Social Universal
Entidad ejecutora
Centro de Educaci&oacute;n y Comunicaci&oacute;n Guaman Poma de Ayala
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Enero de 2009 a enero de 2011
Presupuesto
342.345.7 €, la AACID aporta 273.014.83 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los funcionarios p&uacute;blicos involucrados en propuestas de
desarrollo econ&oacute;mico local. Los principales resultados son:
Desarrollo de competencias de las autoridades locales y funcionarios municipales para la gesti&oacute;n del DEL.
Puesta en marcha por parte de las municipalidades de instrumentos innovadores en la gesti&oacute;n de
mercados de abastos, promoci&oacute;n del empleo y simplificaci&oacute;n del proceso de otorgamiento de licencia de
funcionamiento
- Conformaci&oacute;n y funcionamiento de un Concejo de Promoci&oacute;n del conglomerado de la industria del mueble
en madera con la participaci&oacute;n de actores p&uacute;blicos y privados
- Inicio de procesos de innovaci&oacute;n en los servicios tur&iacute;sticos por las actores p&uacute;blicos y privados
Fotos del proyecto
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Denominaci&oacute;n
Acceso a la vivienda digna para poblaciones desfavorecidas del valle del Cuzco
Expediente
C094/2009
Entidad promotora
Solidaridad Internacional de Andaluc&iacute;a
Entidad ejecutora
Centro de Educaci&oacute;n y Comunicaci&oacute;n Guaman Poma de Ayala
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Febrero de 2010 a julio de 2011
Presupuesto
318.335.92 € La AACID aporta 251473.93. €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Tiene como objetivo iniciar el proceso de fortalecimiento de capacidades para la reducci&oacute;n de la vulnerabilidad de la
poblaci&oacute;n asentada en zonas urbano populares de distritos de Cusco y comunidades campesinas de los distritos de
San Jer&oacute;nimo
Fotos del proyecto
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Denominaci&oacute;n
Promoviendo la corresponsabilidad de los actores locales para la mayor cobertura
de sus necesidades b&aacute;sicas en salud y educaci&oacute;n
Expediente
C058/2010
Entidad promotora
CESAL
Entidad ejecutora
CESAL - PER&Uacute;
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Enero de 2011 a febrero de 2013
Presupuesto
386.661 €, la AACID aporta 300.000 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
El proyecto tiene como objetivo contribuir a reducir la situaci&oacute;n de riesgo social de las familias en el Distrito de
Lurigancho-Chosica mejorando el acceso a los servicios sociales b&aacute;sicos en salud y educaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n de
las comunidades de Huachipa. Su objetivo espec&iacute;fico es fortalecer las capacidades de las instituciones p&uacute;blicas, las
organizaciones sociales y a las familias, para la reducci&oacute;n de la desnutrici&oacute;n cr&oacute;nica en los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as menores
de 5 a&ntilde;os y aumentar la promoci&oacute;n escolar en la poblaci&oacute;n estudiantil.
Fotos del proyecto
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Denominaci&oacute;n
Contribuci&oacute;n a la reducci&oacute;n de la pobreza en la costa central del Per&uacute; a trav&eacute;s del
incremento de la renta familiar mediante la articulaci&oacute;n de cadenas productivas y la
generaci&oacute;n de capacidades en actores estrat&eacute;gicos del sector”
Expediente
C017/2009
Entidad promotora
Fundaci&oacute;n ALBIHAR
Entidad ejecutora
PROSIP
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Diciembre de 2009 a diciembre de 2011
Presupuesto
381.451.76 €, la AACID aporta 300.000 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
El proyecto tiene como objetivo contribuir a reducir la pobreza en el valle de Ca&ntilde;ete incrementando la renta familiar
de las familias de peque&ntilde;os agricultores mediante la producci&oacute;n, de manera sostenible con el medio ambiente, de
cultivos de alta rentabilidad.
Fotos del proyecto
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Denominaci&oacute;n
Construcci&oacute;n de viviendas a consecuencia del terremoto en el centro poblado
menor “La Quebrada”
Expediente
2007AHE017
Entidad promotora
Fundaci&oacute;n ALBIHAR
Entidad ejecutora
PROSIP
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Diciembre de 2007 a junio de 2009
Presupuesto
411.755 €, la AACID aporta 300.000 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Este proyecto consisti&oacute; en una ayuda de emergencia como consecuencia del terremoto del 15 de agosto de 2007,
que afect&oacute; especialmente, entre otras zonas, a la provincia de Ca&ntilde;ete donde se encuentra el peque&ntilde;o poblado de
La Quebrada.
La ayuda fue destinada a la construcci&oacute;n de 40 viviendas de material noble en La Quebrada.
Fotos del proyecto
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Denominaci&oacute;n
Mitigaci&oacute;n de riesgos en la micro cuenca real de la zona noroccidental de la ciudad
de Cuzco
Expediente
H015/2010
Entidad promotora
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUC&Iacute;A
Entidad ejecutora
Centro de Educaci&oacute;n y Comunicaci&oacute;n Guaman Poma de Ayala
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Enero de 2011 a enero de 2012
Presupuesto
334.308.12 €, la AACID aporta 267.101.17 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Los barrios marginales asentados en laderas de la ciudad de Cusco han sufrido deslizamientos y en muchos casos
el colapso de viviendas, dejando algunas zonas inhabilitadas y otras que requieren ser reforzadas en sus
estructuras con las lluvia de diciembre de 2009 a marzo 2010. Adem&aacute;s, se constat&oacute; que muchas de las viviendas
asentadas en zonas de peligro o de deslizamiento tendr&aacute;n que ser reubicadas en lugares m&aacute;s seguros.
Con este proyecto se busca que la poblaci&oacute;n de la Micro cuenca disminuya el riesgo de desastres reduciendo la
vulnerabilidad a peligros naturales y socionaturales (deslizamientos, huaycos e inundaciones) y ambientales
(contaminaci&oacute;n ambiental). As&iacute; mismo, se contribuir&aacute; a dar mayor seguridad f&iacute;sica y prevenir las enfermedades de
las familias asentadas en la zona y con ello evitar las p&eacute;rdidas materiales e incluso p&eacute;rdida de vidas humanas.
Fotos del proyecto
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Denominaci&oacute;n
Fortaleciendo la respuesta de los gobiernos locales a las demandas del tejido
empresarial de la regi&oacute;n de Cusco
Expediente
C159/2010
Entidad promotora
FUNDACI&Oacute;N SOCIAL UNIVERSAL
Entidad ejecutora
Centro de Educaci&oacute;n y Comunicaci&oacute;n Guaman Poma de Ayala
Per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n
Enero de 2011 a diciembre de 2012
Presupuesto
363.162.44 €, la AACID aporta 286.481.76 €
Breve descripci&oacute;n del proyecto
Este proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades para que estas
asuman un rol promotor del desarrollo. Para ello, contempla la formaci&oacute;n de autoridades y t&eacute;cnicos municipales,
la generaci&oacute;n de una red intercambio de experiencias, promover el acercamiento entre los gobiernos locales,
conductores de peque&ntilde;as y microempresas y otros actores locales; y generar informaci&oacute;n para la toma de
decisiones de los actores sociales.
Fotos del proyecto
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Anexo 7. Informe del taller de Evaluaci&oacute;n de la
Cooperaci&oacute;n Andaluza con Per&uacute;
INTRODUCCI&Oacute;N
Se recogen aqu&iacute; las aportaciones de los asistentes al Taller realizado el 9 de septiembre de 2011 en
Huancavelica, una de las regiones prioritarias de la cooperaci&oacute;n andaluza en la que se promovieron 15
intervenciones entre 2006 y 2010. El objetivo del Taller era realizar una reflexi&oacute;n conjunta sobre el valor
a&ntilde;adido de la cooperaci&oacute;n andaluza as&iacute; como elaborar conjuntamente propuestas que mejoraran la
eficiencia y eficacia de la ayuda.
Se utiliz&oacute; una t&eacute;cnica visual que permite ordenar la aportaci&oacute;n por escrito de las ideas de las personas
asistentes y sacar conclusiones de forma participativa. La realizaci&oacute;n de este tipo de Taller participativo
constituye una herramienta especialmente &uacute;til para facilitar la reflexi&oacute;n sobre la marcha de un proyecto o
una estrategia y para delimitar los retos a los que &eacute;ste se enfrenta.
El Taller, que se celebr&oacute; en la sede de DESCO (socio local de una de las ONGD andaluza), cont&oacute; con la
presencia de 30 personas de 14 instituciones representativas de la cooperaci&oacute;n andaluza en Per&uacute;
(b&aacute;sicamente ONGD espa&ntilde;olas y peruanas).
Para la facilitaci&oacute;n del Taller se cont&oacute; con Francisco Campuzano, colaborador en la visita a terreno y con
experiencia en la moderaci&oacute;n de din&aacute;micas de grupo.
1. PRESENTACI&Oacute;N DEL TALLER DE EVALUACI&Oacute;N
Tras la bienvenida a los participantes por parte de Petra Bonometti, Coordinadora del &Aacute;rea ProyectosPer&uacute; de la Asociaci&oacute;n Madre Coraje, y colaboradora en la convocatoria y preparaci&oacute;n del Taller, se hizo
una presentaci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza en Per&uacute;: n&uacute;mero de proyectos, financiaci&oacute;n concedida,
l&iacute;neas prioritarias abordadas, principales agentes de cooperaci&oacute;n, regiones prioritarias, as&iacute; como la
importancia concedida por Andaluc&iacute;a a la cooperaci&oacute;n con Per&uacute; en relaci&oacute;n con el resto de Am&eacute;rica
Latina.
Tras esta breve presentaci&oacute;n, se expuso en un panel el Programa de Trabajo, cuya secuencia fue la
siguiente:
Programa de Trabajo para la evaluaci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;, 2006-2010
9,00
Introducci&oacute;n. Grandes rasgos de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;
9,30
Presentaci&oacute;n de los asistentes
10,00
Trabajo individual destinado a conocer:
Fortalezas de los proyectos de cooperaci&oacute;n promovidos por la Junta de Andaluc&iacute;a.
Debilidades de los proyectos de cooperaci&oacute;n promovidos por la Junta de Andaluc&iacute;a.
Priorizaci&oacute;n de las l&iacute;neas estrat&eacute;gicas de la cooperaci&oacute;n andaluza.
Valoraci&oacute;n de los criterios de calidad.
11,45-12,15.
Refrigerio
12,15-13,15.
Trabajo grupal para la elaboraci&oacute;n de propuestas de mejora de la cooperaci&oacute;n andaluza:
Recomendaciones generales.
Recomendaciones espec&iacute;ficas por criterios de calidad
13,15-14,00.
Exposici&oacute;n en plenario del trabajo de los grupos
14,00
Cierre y despedida.
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2. PRESENTACI&Oacute;N DE LOS PARTICIPANTES
Se invit&oacute; a los asistentes a presentarse indicando su nombre, instituci&oacute;n a la que pertenec&iacute;an y
vinculaci&oacute;n con la cooperaci&oacute;n al desarrollo promovida por la Junta de Andaluc&iacute;a.
TABLA 1. Relaci&oacute;n de participantes en el Taller
Nombre y apellidos
1.
Fernando Cortez Espinoza
2.
Petra Bonometti
3.
Ang&eacute;lica Betalilluz
4.
Cusi Ticlacusi Joaquin
5.
Jorge Lu&iacute;s Centur&iacute;&oacute;n C&aacute;rdenas
6.
Fanny Serpa Carlos
7.
&Aacute;lvaro Vargas P&eacute;rez
8.
Vilma Acosta Garc&iacute;a
9.
Maritra Huam&aacute;n Guadalupe
10. Jos&eacute; Luis Turpuco Taipi
Instituci&oacute;n
Papel en proyectos de cooperaci&oacute;n
Asociaci&oacute;n Madre
Coraje
ONGD andaluza, entidad beneficiaria
ATIYPAQ
ONGD peruana, contraparte de Asociaci&oacute;n Madre Coraje
(entidad beneficiaria)
Persona beneficiaria de un proyecto ejecutado por
ATIYPAQ
Caritas Diocesana
Huancavelica
ONGD peruana, contraparte de Fundaci&oacute;n Albihar
(entidad beneficiaria)
Centro de Desarrollo
Andino, SISAY
ONGD peruana, contraparte de Asociaci&oacute;n Madre Coraje
(entidad beneficiaria)
11. Abelta Guzman Taipe
12. Ezequiel Boza Ceras
13. Carlos S&aacute;nchez Guti&eacute;rrez
CTB Per&uacute;
14. Montserrat G&oacute;mez Garc&iacute;a
Asociaci&oacute;n Navarra
Nuevo-Futuro
Agencia Belga de Cooperaci&oacute;n. Entidad financiadora
ONGD espa&ntilde;ola(entidad beneficiaria)
DESCO
ONGD peruana, contraparte de Farmac&eacute;uticos Mundi y
de la Fundaci&oacute;n Intermon Oxfam (entidades beneficiarias)
16. Ana Esther Blua
DIRESA (Direcci&oacute;n
Regional de Salud)
Contraparte p&uacute;blica de M&eacute;dicos del Mundo (entidad
beneficiaria).
17. Alicia Orrego Bejarano
Movimiento Manuela
Ramos
ONGD peruana, Contraparte de Fundaci&oacute;n INTERED,
(entidad beneficiaria)
15. Cesar Manuel Olivares Campos
18. Karim Ayre Tocal
19. Yozely Espinosa Zeballos
20. Raquel Ponce Lorente
Proyecto Solidario
ONGD andaluza, entidad beneficiaria
Salud sin l&iacute;mites,
ONGD peruana, contraparte de Asociaci&oacute;n Madre Coraje
21. Eddy Aquino Flores
22. Esperanza Lude&ntilde;a Mata
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Nombre y apellidos
Instituci&oacute;n
Per&uacute;
23. Eduardo Bedria&ntilde;a Figueroa
Papel en proyectos de cooperaci&oacute;n
(entidad beneficiaria)
24. Marcial M&aacute;rquez Vila
25. Gloria Curo Victoria
26. Leonidas Ramos Bora
San Javier del Per&uacute;
(SANJAP)
ONGD peruana, contraparte de Asociaci&oacute;n Madre Coraje
y Proyecto Solidario (ambas entidades beneficiarias)
SICRA
ONGD peruana, contraparte de Asociaci&oacute;n Madre Coraje
(entidad beneficiaria)
Instituto Ecol&oacute;gico
para el Desarrollo
ONGD peruana, contraparte de Asociaci&oacute;n Madre
Coraje(entidad beneficiaria)
27. Jorge Espinoza Abreg&uacute;
28. Rosario Ori Camarena
29. Mario Tadetendia Alarc&oacute;n
30. Percy Algu&iacute;ar Segura
La mayor&iacute;a de los asistentes pertenecen a ONGD peruanas que act&uacute;an o han actuado como contrapartes
de proyectos promovidos por ONGD andaluzas y financiados por la Junta de Andaluc&iacute;a durante el periodo
objeto de evaluaci&oacute;n, 2006-2010. Los participantes, en t&eacute;rminos generales, ten&iacute;an un buen conocimiento
de los procedimientos de formulaci&oacute;n, ejecuci&oacute;n y seguimiento de las actuaciones y sus resultados, as&iacute;
como de los criterios de calidad de la cooperaci&oacute;n andaluza.
Tambi&eacute;n se cont&oacute; con la presencia de otros actores p&uacute;blicos que enriquecieron con su visi&oacute;n los
resultados del Taller. Destacan una representante de DIRESA, la Direcci&oacute;n General de Salud, que hab&iacute;a
sido un socio activo en uno de los proyectos destinados a mejorar la salud de la poblaci&oacute;n en
Huancavelica, y una persona de la Agencia Belga de Cooperaci&oacute;n (CTB), que tiene suscrito un convenio
de colaboraci&oacute;n con los Ministerios de Producci&oacute;n, de Trabajo y Promoci&oacute;n del Empleo y de Comercio
Exterior y Turismo, que ha propiciado la puesta en marcha de un Programa de Centro de Servicios
Empresariales no financieros en el corredor econ&oacute;mico Ayacucho-Apurimac-Huancavelica.
3. FORTALEZAS DE LOS PROYECTOS DE COOPERACI&Oacute;N PROMOVIDOS POR
LA JUNTA DE ANDALUC&Iacute;A
El primer tema que se abord&oacute; en el Taller estaba relacionado con la visi&oacute;n de los asistentes sobre los
aspectos destacados o puntos fuertes de la cooperaci&oacute;n andaluza. Las respuestas de los asistentes
fueron organizadas por ellos mismos con la ayuda del equipo facilitador en los siguientes 9 grupos de
fortalezas:
Principales grupos de fortalezas
Respuestas emitidas dentro de
cada fortaleza
Porcentaje
1. Atenci&oacute;n a zonas y a la poblaci&oacute;n m&aacute;s vulnerable
9
28.1
2. Desarrollo de las capacidades de las instituciones locales
ejecutoras de los proyectos y de la poblaci&oacute;n local
8
25.0
3. Sostenibilidad y promoci&oacute;n de un desarrollo con una visi&oacute;n a
medio y largo plazo
4
12.5
4. Incorporaci&oacute;n de la diversidad cultural
3
9.4
5. Apuesta por la mejora de las actividades econ&oacute;micas
agropecuarias de las comunidades campesinas
3
9.4
6. Incorporaci&oacute;n de la variable g&eacute;nero
2
6.3
7. Asignaci&oacute;n econ&oacute;mica
1
3.1
8. Visi&oacute;n integral de los proyectos de cooperaci&oacute;n
1
3.1
9. Apoyo al acceso a viviendas
1
3.1
Total de tarjetas
32
100
NOTA: No coincide el n&uacute;mero total de tarjetas (32) con el n&uacute;mero de participantes (30) porque dos de ellos solicitaron exponer
dos nuevas ideas sobre las fortalezas.
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Las 3 primeras fortalezas aglutinan un 65,5% de las respuestas.
Como se puede comprobar, 9 respuestas (casi un 30%) exponen que una de las fortalezas de la
cooperaci&oacute;n andaluza ha consistido en concentrar la ayuda en una zona de especial vulnerabilidad, como
el &aacute;mbito rural, y en prestar atenci&oacute;n a la poblaci&oacute;n con mayores necesidades, siendo &eacute;ste el caso de la
poblaci&oacute;n infantil.
En opini&oacute;n de las personas participantes, la segunda fortaleza de la cooperaci&oacute;n andaluza es la
promoci&oacute;n del desarrollo de las capacidades de las instituciones ejecutoras de los proyectos y de la
poblaci&oacute;n local. Efectivamente, un 25% de las respuestas (8 tarjetas) hac&iacute;an menci&oacute;n a que los proyectos
de cooperaci&oacute;n promovidos por la Junta de Andaluc&iacute;a hab&iacute;an reforzado a las instituciones y fomentado la
participaci&oacute;n real de las organizaciones civiles y de los actores locales involucrados en los proyectos de
cooperaci&oacute;n.
En tercer lugar, 4 de las tarjetas resum&iacute;an como otra de las fortalezas la apuesta por la sostenibilidad y el
desarrollo con una visi&oacute;n a medio y largo plazo. Esta idea est&aacute; muy vinculada con la segunda fortaleza
porque unas instituciones p&uacute;blicas y privadas reforzadas desde el punto vista t&eacute;cnico y pol&iacute;tico tienen
mayor capacidad para asumir un proyecto y mantenerlo en marcha, una vez finalizada la financiaci&oacute;n
externa.
En cuarto lugar existe un grupo compuesto por 3 tarjetas que mencionan como una fortaleza un criterio
de calidad relacionado con la incorporaci&oacute;n de la diversidad cultural, que presta especial atenci&oacute;n a la
poblaci&oacute;n quechuahablante. Esta 4&ordf; posici&oacute;n es compartida por otro grupo de 3 tarjetas que resumen
como fortaleza una prioridad tem&aacute;tica: la apuesta por la mejora de las actividades econ&oacute;micas
agropecuarias de las comunidades campesinas.
Otra de las fortalezas se&ntilde;aladas por dos asistentes est&aacute; relacionada con la incorporaci&oacute;n de la variable
g&eacute;nero en los proyectos de desarrollo.
Y por &uacute;ltimo, y con escaso peso (una tarjeta cada uno) se expuso como fortalezas el presupuesto
econ&oacute;mico, la visi&oacute;n integral de los proyectos de cooperaci&oacute;n y el apoyo al acceso a viviendas.
A modo de resumen, se puede afirmar que los participantes en el Taller han considerado como fortalezas
aspectos relacionados con los criterios de calidad establecidos en el PACODE, tales como apropiaci&oacute;n,
alineaci&oacute;n, fortalecimiento institucional p&uacute;blico y de las organizaciones representativas de la sociedad
civil, concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica y sectorial, pertinencia, incorporaci&oacute;n de la variables g&eacute;nero, inclusi&oacute;n de
la diversidad cultural, y sostenibilidad.
4. DEBILIDADES DE LOS PROYECTOS DE COOPERACI&Oacute;N PROMOVIDOS POR
LA JUNTA DE ANDALUC&Iacute;A
A continuaci&oacute;n, se solicit&oacute; a los asistentes que se&ntilde;alaran las debilidades o aspectos a mejorar dentro de
los proyectos de cooperaci&oacute;n promovidos por la Junta de Andaluc&iacute;a. Los asistentes organizaron las
respuestas con la ayuda del equipo facilitador en las siguientes 15 debilidades:
Principales debilidades
Respuestas emitidas dentro de cada
debilidad
Porcentaje
1.
Deficiencias en los sistemas de seguimiento y evaluaci&oacute;n
de los proyectos
5
15.6
2.
Los tiempos asignados a los proyectos son reducidos
4
12.5
3.
D&eacute;ficit en la gesti&oacute;n administrativa
3
9.4
4.
Escasa interacci&oacute;n entre los actores de un proyecto
3
9.4
5.
D&eacute;ficit en la concentraci&oacute;n de las ayudas
3
9.4
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Principales debilidades
Respuestas emitidas dentro de cada
debilidad
Porcentaje
6.
D&eacute;ficit en la priorizaci&oacute;n de las necesidades y zonas de
intervenci&oacute;n
7.
Debilidades en las contrapartes
2
6.3
8.
Escasa articulaci&oacute;n con el Gobierno Regional
2
6.3
9.
2
6.3
Escasa coherencia con las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas locales
1
3.1
10. Escasa sinergia entre las actuaciones de las contrapartes
por el d&eacute;ficit de informaci&oacute;n
1
3.1
11. Inadecuaci&oacute;n de los criterios de baremaci&oacute;n de los
proyectos
1
3.1
12. Escasa valoraci&oacute;n de las normas legales del pa&iacute;s
1
3.1
13. Ausencia de valoraci&oacute;n de los aportes locales (como la
realizaci&oacute;n de trabajos comunales) en el apartado del
presupuesto global de las actividades previstas en la
formulaci&oacute;n de los proyectos
1
3.1
14. Enfoques no integrales
1
3.1
15. D&eacute;bil incorporaci&oacute;n de la diversidad cultural en los
programas curriculares
1
3.1
16. *Falta de organizaci&oacute;n comunal (trabajo social)
1
3.1
Total
32
100
NOTA. No coincide el n&uacute;mero total de tarjetas (32) con el n&uacute;mero de participantes (30) porque dos de ellos solicitaron exponer
dos nuevas ideas sobre las debilidades.
* Esta respuesta es el resultado de una mala interpretaci&oacute;n de la pregunta sobre las debilidades de la cooperaci&oacute;n andaluza,
puesto que hace alusi&oacute;n a la disminuci&oacute;n de los trabajos colectivos con fines de utilidad social que realiza voluntariamente la
poblaci&oacute;n de forma tradicional en sus comunidades. Los asistentes al Taller se&ntilde;alaron que, efectivamente, este hecho influye en
los proyectos de cooperaci&oacute;n, pero no puede considerarse una debilidad de la cooperaci&oacute;n, sino una p&eacute;rdida de valores
tradicionales.
El primer aspecto que destaca en el an&aacute;lisis de las respuestas sobre las debilidades o aspectos a mejorar
en la cooperaci&oacute;n andaluza es el alto n&uacute;mero de grupos creados (15 grupos de debilidades frente a 9
grupos de fortalezas) y el menor consenso generado en torno a ellas, puesto que mientras que las tres
primeras fortalezas suponen casi el 66% de todas las repuestas en torno a ese tema, en el caso de las
debilidades los 5 primeros grupos equivalen al 56,3%.
El primer tema que aglutina el mayor n&uacute;mero de respuestas (5) est&aacute; relacionado con las deficiencias en
los sistemas de seguimiento y evaluaci&oacute;n de los proyectos. Estas deficiencias proceden, en opini&oacute;n de los
participantes, tanto de la escasa asignaci&oacute;n presupuestaria dedicada a estas tareas, como por el escaso
n&uacute;mero de visitas de las entidades ejecutoras a las personas beneficiarias, una vez finalizados los
proyectos de cooperaci&oacute;n.
El segundo tema sobre debilidades que genera mayor consenso (4 tarjetas) hace alusi&oacute;n a la
temporalidad de los proyectos de cooperaci&oacute;n. Algunos participantes en el Taller perciben que los
proyectos de desarrollo tienen como finalidad cambios de actitudes que requieren plazos de tiempo
superiores a los 24 meses, que es la m&aacute;xima duraci&oacute;n establecida para un proyecto financiado por la
Junta de Andaluc&iacute;a con un &uacute;nico desembolso. En este sentido, hay que se&ntilde;alar que el trabajo de campo
en Per&uacute; y en Andaluc&iacute;a ha puesto de manifiesto que esta percepci&oacute;n es compartida por un amplio
n&uacute;mero de agentes de la cooperaci&oacute;n. Por ello, consideran una iniciativa muy interesante que la orden de
7 de julio de 2010 con las bases reguladoras de la concesi&oacute;n de subvenciones a ONGD de la AACID
ofrezca la posibilidad de optar a programas, que pueden tener una duraci&oacute;n de 48 meses.
Otro grupo de debilidades, en este caso vinculada a las propias entidades ejecutoras de los proyectos,
est&aacute; relacionado con las deficiencias en la gesti&oacute;n administrativa (3 tarjetas), motivadas tanto por el
escaso presupuesto para el personal responsable de estas tareas como por las trabas burocr&aacute;ticas.
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Con el mismo n&uacute;mero de tarjetas (3) destaca como una debilidad la escasa interacci&oacute;n entre los actores
implicados en un proyecto. Este aspecto es relevante porque en una estrategia de desarrollo la
coordinaci&oacute;n entre los actores locales genera sinergias y hacen m&aacute;s eficientes los proyectos.
Dentro de este mismo ranking (3 tarjetas) existe un grupo que resume debilidades en torno a la
concentraci&oacute;n de las ayudas. En opini&oacute;n de tres participantes, la ayuda ha sido muy dispersa entre un
n&uacute;mero excesivo de beneficiarios y &eacute;sta se ha concentrado en las zonas de mayor accesibilidad.
El resto de los grupos de debilidades, tal como se puede comprobar en el anterior cuadro, tienen poco
peso (1 &oacute; 2 tarjetas). No obstante, es interesante destacar la percepci&oacute;n de debilidades en torno a
aspectos relevantes en la cooperaci&oacute;n, tales como:
- La escasa alineaci&oacute;n con los planes y programas elaborados por la administraci&oacute;n territorial o
nacional (escasa articulaci&oacute;n con el Gobierno Regional o escasa coherencia con las pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas locales).
- El d&eacute;ficit t&eacute;cnico de las contrapartes como entidades ejecutoras (escasa sinergia entre las
actuaciones de las contrapartes por el d&eacute;ficit de informaci&oacute;n o debilidades en las contrapartes).
-
Los d&eacute;ficit en los procedimientos de formulaci&oacute;n de los proyectos junto con la percepci&oacute;n de una
inadecuada baremaci&oacute;n de los proyectos debido a la ausencia de valoraci&oacute;n de los aportes locales
(como la realizaci&oacute;n de trabajos comunales) en el apartado del presupuesto global de las actividades
previstas en la formulaci&oacute;n de los proyectos.
5. PRIORIZACI&Oacute;N DE LAS L&Iacute;NEAS PRIORITARIAS DE LA COOPERACI&Oacute;N
ANDALUZA EN LOS PR&Oacute;XIMOS 4 A&Ntilde;OS
Una vez conocidas las opiniones de los participantes sobre las fortalezas y debilidades, se solicit&oacute; su
opini&oacute;n sobre las dos l&iacute;neas prioritarias en las que deb&iacute;a centrarse la cooperaci&oacute;n andaluza en los
pr&oacute;ximos 4 a&ntilde;os. Para proceder a esta priorizaci&oacute;n, se presentaron las l&iacute;neas del PACODE, 2008-2011.
El resultado de esta priorizaci&oacute;n es el siguiente.
Votos
recibidos
Porcentaje
LP1. Servicios sociales b&aacute;sicos
14
26.4
LP2. Fortalecimiento de las estructuras democr&aacute;ticas y de la sociedad civil y sus organizaciones.
11
20.8
LP3. Derechos humanos, promoci&oacute;n de la igualdad de g&eacute;nero y protecci&oacute;n de la poblaci&oacute;n m&aacute;s
vulnerable.
11
20.8
LP4. Formaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n de recursos humanos y educaci&oacute;n especializada.
0
0
LP5. Infraestructuras b&aacute;sicas y desarrollo de la base productiva y fortalecimiento del tejido
empresarial.
8
15.1
LP6. Protecci&oacute;n y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservaci&oacute;n y el uso sostenible de
los recursos naturales.
7
13.2
LP7. Promoci&oacute;n de la cultura y del patrimonio hist&oacute;rico y de los valores, especialmente los
relacionados con la identidad de los pueblos.
0
0
LP8.Ordenaci&oacute;n f&iacute;sica, territorial y urban&iacute;stica y pol&iacute;tica de suelo y vivienda.
2
3.8
TOTAL
53
100
L&iacute;neas prioritarias de la cooperaci&oacute;n andaluza
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NOTA. Tres personas se ausentaron en la priorizaci&oacute;n. As&iacute; mismo, uno de los participantes s&oacute;lo se&ntilde;al&oacute; una l&iacute;nea prioritaria. Por
ello, no se han contabilizado 60 votos.
En opini&oacute;n de los asistentes, la l&iacute;nea en la que debe centrarse la
cooperaci&oacute;n andaluza en los pr&oacute;ximos 4 a&ntilde;os en la Regi&oacute;n es la
LP1. Servicios Sociales B&aacute;sicos (14 votos), tal como se ha
venido haciendo entre 2006 y 2010, en materia de educaci&oacute;n,
salud, vivienda digna, saneamiento y acceso al agua potable, as&iacute;
como seguridad alimentaria.
En segundo lugar, y con el mismo n&uacute;mero de votos recibidos
(11), consideran que debe acometerse proyectos destinados a
fortalecer las estructuras democr&aacute;ticas y de la sociedad civil y
sus organizaciones (LP2) y a salvaguardar los derechos
humanos, promocionar la igualdad de g&eacute;nero y proteger a la
poblaci&oacute;n m&aacute;s vulnerable (LP3). De esta manera, proponen
abordar proyectos con una tem&aacute;tica novedosa en el marco de la
cooperaci&oacute;n andaluza en Per&uacute;, en la medida que en los a&ntilde;os
analizados no se han ejecutado proyectos dentro de esas l&iacute;neas.
En tercer lugar proponen la LP5, destinada a fortalecer la base
productiva y el tejido empresarial (8 votos), otra de las l&iacute;neas que ya ha sido objeto de atenci&oacute;n por la
cooperaci&oacute;n andaluza entre 2006 y 2010 con la puesta en marcha de 3 proyectos de los 10 ejecutados de
desarrollo.
Seg&uacute;n los participantes, otra de las l&iacute;neas a priorizar en los pr&oacute;ximos 4 a&ntilde;os en la Regi&oacute;n est&aacute;
relacionada con la protecci&oacute;n y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservaci&oacute;n y el uso
sostenible de los recursos naturales (7 votos). Se trata de una l&iacute;nea con una clara potencialidad en la
Regi&oacute;n dada la riqueza del medio ambiente y la proliferaci&oacute;n de actividades econ&oacute;micas formales e
informales con incidencia medioambiental, como la miner&iacute;a.
Por &uacute;ltimo, los participantes han considerado de escasa importancia la realizaci&oacute;n de proyectos en la
LP4. Formaci&oacute;n y capacitaci&oacute;n de recursos humanos y educaci&oacute;n especializada (0 votos), la LP7.
Promoci&oacute;n de la cultura y del patrimonio hist&oacute;rico y de los valores, especialmente los relacionados con la
identidad de los pueblos (0 votos) y la LP8.Ordenaci&oacute;n f&iacute;sica, territorial y urban&iacute;stica y pol&iacute;tica de suelo y
vivienda (2).
6. VALORACI&Oacute;N DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LA COOPERACI&Oacute;N
ANDALUZA
Posteriormente, se procedi&oacute; a la valoraci&oacute;n de una selecci&oacute;n de 10 criterios de calidad de la cooperaci&oacute;n
andaluza. Cada persona ten&iacute;a que indicar en qu&eacute; dos criterios se hab&iacute;an obtenido los mejores resultados
y los peores.
Criterios de calidad
Mejores resultados
Peores resultados
Votos
%
Votos
Enfoque participativo y apropiaci&oacute;n
19
38
0
Alineaci&oacute;n con planes y programas del Gobierno peruano
6
12
5
11,4
Coordinaci&oacute;n y complementariedad
1
2
4
9,1
Fortalecimiento institucional p&uacute;blico
1
2
8
18,3
Inclusi&oacute;n de la equidad de g&eacute;nero
9
18
4
9,1
Inclusi&oacute;n del medio ambiente
3
6
5
11,3
%
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Criterios de calidad
Mejores resultados
Peores resultados
Votos
%
Votos
%
Diversidad cultural y etnoling&uuml;istica
9
18
3
6,8
Concentraci&oacute;n sectorial y geogr&aacute;fica
0
0
6
13,6
Fortalecimiento de las organizaciones
1
2
3
6,8
Sostenibilidad
1
2
6
13,6
Total
50
100
44
100
NOTA. Cinco personas se ausentaron en la votaci&oacute;n de los criterios de calidad. As&iacute; mismo, tres participantes de los 25 que
votaron no se&ntilde;alaron los criterios en los que se hab&iacute;a obtenido peores resultados.
Las opiniones positivas de los criterios de calidad est&aacute;n bastante consensuadas, aunque en algunos
casos se aprecia una divisi&oacute;n de opiniones, como por ejemplo sobre la alineaci&oacute;n de planes y programas,
que recibe 6 votos en el casillero de mejores resultados y 5 en el de peores. A&uacute;n as&iacute;, la mayor&iacute;a de los
asistentes opina que en el criterio de calidad en el que m&aacute;s se ha avanzado es en el de enfoque
participativo de los proyectos (19 votos). Les siguen la percepci&oacute;n positiva de la inclusi&oacute;n de las variables
g&eacute;nero y de la diversidad cultural y etnoling&uuml;&iacute;stica, ambas con 9 votos.
Sin embargo, las respuestas sobre los criterios de calidad en los que se ha avanzado en menor medida
est&aacute;n menos concentradas. No obstante, los criterios en los que ha habido menor grado de avance son
los de fortalecimiento institucional p&uacute;blico (8 votos), sostenibilidad con (6 votos), ambos muy relacionados
porque un medio para que los resultados de los proyectos perduren en el tiempo es su asunci&oacute;n por parte
de las instituciones p&uacute;blicas, y el de concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica y sectorial (6 votos).
7. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA COOPERACI&Oacute;N ANDALUZA:
Tras la pausa para el refrigerio comenz&oacute; la parte propositiva del Taller. Se dividi&oacute; a los asistentes en 5
grupos de trabajo compuestos por 5 &oacute; 6 personas, promoviendo una composici&oacute;n variada de los grupos
en funci&oacute;n del sexo, edad, formaci&oacute;n e instituci&oacute;n.
Cada
grupo
deb&iacute;a
proponer
recomendaciones para mejorar la
cooperaci&oacute;n andaluza. Por otro lado, a
cada grupo se le asignaron criterios de
calidad para que dise&ntilde;aran propuestas
o acciones que permitieran mejorar su
cumplimiento.
Tras una hora de trabajo, una persona
de cada grupo present&oacute; en plenario las
conclusiones del trabajo realizado en su
grupo.
Entre las recomendaciones generales
destacan, por el grado de consenso
entre todos los grupos de trabajo, las
siguientes:
-
Promoci&oacute;n de los sistemas de seguimiento y evaluaci&oacute;n de los proyectos, ya sea mediante
una reasignaci&oacute;n de fondos a estas tareas o mediante el establecimiento de un sistema de
indicadores y de un software adecuado. Esta es la recomendaci&oacute;n en la que existe mayor grado
de acuerdo, puesto que los 5 grupos elaboraron una o varias propuestas en esta l&iacute;nea, por lo
que es considerada un aspecto clave de cara al futuro.
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-
Ampliaci&oacute;n o estabilidad de los fondos destinados a la cooperaci&oacute;n y apuestas por los
programas de desarrollo. De nuevo, los 5 grupos expusieron propuestas en las que mostraban
su preocupaci&oacute;n por la disminuci&oacute;n de los fondos para el desarrollo de las agencias
financiadoras, especialmente las europeas. Como v&iacute;a de soluci&oacute;n se&ntilde;alaron los programas de
desarrollo con plazos de ejecuci&oacute;n m&aacute;s amplios, as&iacute; como las alianzas p&uacute;blico-privadas, en las
que puede ocupar un papel relevante la Responsabilidad Social Corporativa.
-
Mejora de las contrapartes, posibilitando su especializaci&oacute;n o capacitando t&eacute;cnicamente a
sus recursos humanos. En opini&oacute;n de 4 de los 5 grupos, el refuerzo de las contrapartes puede
mejorar la trasferencia de los proyectos y su sostenibilidad.
Respecto a las propuestas destinadas a mejorar el cumplimiento de los criterios de calidad se
destacan las siguientes:
−
Alineaci&oacute;n con planes y programas del Gobierno Peruano. Se propuso una mayor presencia
institucional de la AACID en Per&uacute; que facilitara la coordinaci&oacute;n entre los actores locales.
−
Enfoque participativo y apropiaci&oacute;n. Para avanzar en este criterio se propuso priorizar la
aprobaci&oacute;n de aquellos proyectos que hayan sido consensuados en los presupuestos
participativos de las municipalidades.
−
Fortalecimiento institucional p&uacute;blico. Se recomend&oacute; el establecimiento de mecanismos de
transparencia p&uacute;blica y fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales.
−
Coordinaci&oacute;n
y
complementariedad. Se propuso
crear redes de coordinaci&oacute;n entre la
cooperaci&oacute;n andaluza y Gobiernos
Regionales del pa&iacute;s.
−
Inclusi&oacute;n del medio ambiente,
prestando especial atenci&oacute;n a los
conflictos
medioambientales
ocasionados por la miner&iacute;a.
−
Inclusi&oacute;n del g&eacute;nero, desde la
perspectiva cultural de la zona de
intervenci&oacute;n, y no s&oacute;lo desde una
perspectiva europea.
−
Inclusi&oacute;n de la diversidad cultural
y etnoling&uuml;&iacute;stica, mediante la promoci&oacute;n de actividades y eventos tradicionales.
−
Concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica y sectorial. Aunque este criterio se considera una fortaleza, se
expuso la necesidad de atender a otros territorios con d&eacute;ficit de instituciones p&uacute;blicas y privadas.
−
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, mediante la creaci&oacute;n de redes
con las organizaciones de bases locales ya en funcionamiento.
−
Sostenibilidad. Se vincul&oacute; con periodos de ejecuci&oacute;n de proyectos no inferiores a 4 a&ntilde;os que
tengan en marcha sistemas de seguimiento y evaluaci&oacute;n que cumplan un papel de correcci&oacute;n y
replanteamiento de las estrategias ante posibles desviaciones de lo programado.
Para finalizar el Taller se agradeci&oacute; a las personas asistentes su participaci&oacute;n y actitud proactiva en la
sesi&oacute;n de trabajo sobre la evaluaci&oacute;n de la cooperaci&oacute;n andaluza con Per&uacute;.
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Anexo 8. Principales fortalezas y debilidades de la
Cooperaci&oacute;n Andaluza con Per&uacute;
Principales fortalezas de la cooperaci&oacute;n andaluza se&ntilde;aladas por las ONGD andaluzas y las
contrapartes encuestadas.
Aspectos Positivos (Reformulados y agrupados)
ONGD
N&ordm; de veces
se&ntilde;alados
Puntuaci&oacute;n
16
25.8
7
11.29
7
11.29
6
9.6
Adecuaci&oacute;n a zonas y atenci&oacute;n a los problemas de los sectores m&aacute;s
vulnerables
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Adecuaci&oacute;n geogr&aacute;fica
Esfuerzo en el eje de servicios sociales b&aacute;sicos
Su trabajo Orientado a los sectores m&aacute;s vulnerables
Priorizaci&oacute;n del trabajo con la Infancia en situaci&oacute;n de vulnerabilidad
La apuesta por el trabajo con poblaci&oacute;n muy vulnerable
Preocupaci&oacute;n por colectivos vulnerables
Incidencia en &aacute;reas de mayor incidencia de la pobreza
Actuaci&oacute;n en comunidades pobres, no necesariamente siguiendo el IDH de la
regi&oacute;n
Prioridad a los servicios sociales b&aacute;sicos
Concentra su intervenci&oacute;n sectorial y geogr&aacute;ficamente en aquellos &aacute;mbitos de
actuaci&oacute;n y territorios en los que la ayuda pod&iacute;a tener un mayor impacto.
Priorizaci&oacute;n del trabajo con la Juventud en situaci&oacute;n de vulnerabilidad
Intervenciones en departamentos de extrema pobreza
Actuaci&oacute;n en &aacute;reas fundamentales para reducir la pobreza, no necesariamente
siguiendo la l&iacute;nea de los proyectos de la AECID
Prioridades geogr&aacute;ficas y sectoriales adecuadas
Ayuda a la educaci&oacute;n
Priorizaci&oacute;n del trabajo con la Infancia y Juventud en conflicto con la ley.
Importancia y estabilidad presupuestaria que permite abordar procesos a
medio y largo plazo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Elevada en cuanto a fondos destinados.
Estabilidad y regularidad
Volumen de fondos destinados a cooperaci&oacute;n
Capacidad de inversi&oacute;n
La cantidad de los fondos destinados a las ONG
Constante
Se ha dado continuidad a procesos ya iniciados
Calidad del enfoque de trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Integrada
Proyectos de calidad
Financiaci&oacute;n de identificaci&oacute;n de proyectos y diagn&oacute;sticos
Modelo de cooperaci&oacute;n que prima es un modelo de desarrollo integral, y no
asistencial
Tiene respuesta r&aacute;pidas a las consultas que se realizan
Flexibilidad sectorial
Estructurada
Cooperaci&oacute;n descentralizada
1.
2.
Presencia continuada en el tiempo por parte de las ONGD.
Canalizaci&oacute;n de fondos a trav&eacute;s de ONGD
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Aspectos Positivos (Reformulados y agrupados)
ONGD
N&ordm; de veces
se&ntilde;alados
Puntuaci&oacute;n
5
8.0
5
8.0
4
6.45
3
4.8
2
3.22
2
3.2
2
3.2
2
3.2
Ayuda al Desarrollo Material
1
1.6
TOTAL
62
100
3.
4.
5.
6.
Tradici&oacute;n, experiencia y presencia de los agentes de cooperaci&oacute;n andaluza
Experiencia de las ONGD.
Trabajo principalmente con ONGD
Relaciones de confianza con socios espa&ntilde;oles y contrapartes locales
Incorporaci&oacute;n del enfoque de g&eacute;nero y diversidad cultural
1.
2.
3.
4.
5.
La prioridad concedida a la equidad de g&eacute;nero e interculturalidad en un pa&iacute;s donde
existe una enorme desigualdad y una gran pluralidad cultural
Enfoque de g&eacute;nero
Enfoque intercultural y de promoci&oacute;n de igualdad de oportunidades
Ayuda a la Mujer
El &eacute;nfasis en la igualdad de oportunidades
Orientada hacia el logro de resultados
1.
2.
3.
4.
5.
Cumplimiento de los objetivos
Ha sabido cumplir con los objetivos marcados
Esfuerzo en logro eficacia
Genera resultados visibles y sostenibles
Ha sabido generar resultados visibles y sostenibles
Fortalecimiento institucional
1.
2.
3.
4.
Esfuerzo en fortalecimiento institucional
La apuesta por el trabajo con instituciones p&uacute;blicas
Prima el fortalecimiento institucional
Promueve el fortalecimiento institucional
Fomento de la participaci&oacute;n de la sociedad civil en general
1.
2.
3.
Priorizar el fortalecimiento de la organizaci&oacute;n civil
Participaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n destinataria, sobre todo en el dise&ntilde;o y ejecuci&oacute;n de
los proyectos
El fomento de la participaci&oacute;n ciudadana en un contexto con graves debilidades en
gobernabilidad
Alineaci&oacute;n con las pol&iacute;ticas nacionales y los objetivos de desarrollo del
Milenio
1.
2.
Complementariedad con pol&iacute;ticas p&uacute;blicas locales y de la cooperaci&oacute;n internacional
La importancia concedida a la alineaci&oacute;n con las pol&iacute;ticas locales, a&uacute;n valorando la
debilidad institucional en amplias zonas 2del pa&iacute;s.
Incorporaci&oacute;n del enfoque del medioambiente
3.
4.
Ayuda al Medio Ambiente
La apuesta por la gestion del medio ambiente y los recursos naturales
Ayuda inmediata en casos de emergencia
1.
2.
La ayuda en el terremoto de 2007
Intervenci&oacute;n inmediata ante emergencias
Visi&oacute;n local y pr&oacute;xima a la realidad social
1.
2.
Visi&oacute;n territorial no nacional, m&aacute;s cercana a la poblaci&oacute;n local
Es flexible a las necesidades de los beneficiarios
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Aspectos Positivos (Reformulados y agrupados)
Contrapartes
N&ordm; de veces
se&ntilde;alados
Puntuaci&oacute;n
9
25
5
13,9
4
11,1
4
11,1
3
8,3
3
8,3
3
8,3
3
8,3
2
5,6
36
100
Adecuaci&oacute;n a zonas y atenci&oacute;n a los problemas de los sectores m&aacute;s
vulnerables
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Compromiso de trabajo en lugares de mayor necesidad
Su intervenci&oacute;n en localidades de pobreza extrema.
Elecci&oacute;n de temas prioritarios
Seguir apostando por proyectos sociales (salud, educaci&oacute;n)
Elecci&oacute;n de temas prioritarios
Ha focalizado proyectos que tienen por objetivo disminuir la desnutrici&oacute;n materno
infantil
Responde a las necesidades
Su intervenci&oacute;n en apoyo a problemas sociales claves de la poblaci&oacute;n local.
Prevenci&oacute;n de salud
Rigurosidad en los procesos de formulaci&oacute;n, ejecuci&oacute;n y seguimiento de
los proyectos
1.
2.
3.
4.
5.
Evaluaci&oacute;n de proyectos a profundidad
Seriedad para el proceso de seguimiento
Intervenci&oacute;n planificada
Coopera con los gastos de identificaci&oacute;n, evaluaci&oacute;n de los proyectos
Seriedad para el proceso de implementaci&oacute;n
Alineaci&oacute;n con las pol&iacute;ticas nacionales y los objetivos de desarrollo del
Milenio
1.
2.
3.
4.
La coherencia de sus objetivos con las Pol&iacute;ticas del Estado Peruano
su coherencia con los objetivos de desarrollo
Responde a las pol&iacute;ticas nacionales
su coherencia con la pol&iacute;tica peruana de desarrollo
Incorporaci&oacute;n del enfoque de g&eacute;nero
1.
2.
3.
4.
Los enfoques de trabajo: G&eacute;nero.
Financiaci&oacute;n de proyectos sobre equidad de g&eacute;nero
Ha fortalecido la participaci&oacute;n de la mujer en la asociatividad econ&oacute;mica.
La prioridad que le da a la equidad de g&eacute;nero y la inclusi&oacute;n social en sus diferentes
actuaciones
Sostenibilidad y promoci&oacute;n de procesos de desarrollo con una visi&oacute;n a
medio y largo plazo
1.
2.
3.
Apuesta por procesos de desarrollo de largo aliento, con incidencia en pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas
Las apuesta por generar procesos con apoyo a propuestas con perspectivas de
sostenibilidad.
Cofinanciar programas de mas de 2 a&ntilde;os
Fomento de la participaci&oacute;n de los actores p&uacute;blicos y de la sociedad civil
en general
1.
2.
3.
Busca la participaci&oacute;n
Querer conocer nuestras apreciaciones respecto de su contribuci&oacute;n, que se da con
este cuestionario, y hacerlo participativo.
la importancia de la participaci&oacute;n de todos los actores p&uacute;blicos y de la sociedad
civil
Presencia en terreno y fortalecimiento institucional de los socios locales
1.
2.
3.
Las alianzas Ong andaluza Ong local que fortalece experiencias
La formaci&oacute;n de capital humano local a nivel de beneficiarios y ejecutores de
proyectos
Presencia en la zona
Incorporaci&oacute;n del medio ambiente
1.
2.
3.
El enfoque de desarrollo sostenible y protecci&oacute;n del medio ambiente en sus
intervenciones
Invertir en proyectos productivos sostenibles
Incluye el medio ambiente
Ayuda inmediata en casos de emergencia
1.
2.
Ayuda inmediata en casos de desastre
Atenci&oacute;n de emergencias
TOTAL
136
Principales debilidades de la cooperaci&oacute;n andaluza se&ntilde;aladas por las ONGD andaluzas y las
contrapartes encuestadas.
Debilidades (Reformulados y agrupados)
ONGD
N&ordm; de veces
se&ntilde;aladas
Puntuaci&oacute;n
5
12
4
9.5
4
9.5
3
7.1
5
12
8
19
3
7.1
2
4.7
6
14.2
D&eacute;ficit de coordinaci&oacute;n
1.
2.
3.
4.
5.
Falta de coordinaci&oacute;n entre los actores de la cooperaci&oacute;n
Por lo visto en pa&iacute;s, no existe una coordinaci&oacute;n permanente entre los proyectos
que apoya y las otras agencias de cooperaci&oacute;n espa&ntilde;ola.
Falta de coordinaci&oacute;n entre las ONGD.
Falta de coordinaci&oacute;n y complementariedad
Falta de coordinaci&oacute;n entre la cooperaci&oacute;n al desarrollo gubernamental y no
gubernamental
Escasa presencia en el pa&iacute;s y d&eacute;ficit de conocimiento sobre la realidad
1.
2.
3.
4.
No presencia permanente en el pa&iacute;s que ayude a los actores de la cooperaci&oacute;n a
entender la realidad
Poca presencia de la AACID sobre el terreno
No adecuarse algunas veces a la idiosincrasia de sus gente
M&iacute;nima adecuaci&oacute;n de sus Pol&iacute;ticas a las Pol&iacute;ticas de Per&uacute;
Excesiva rigidez en el control de los procedimientos que refleja m&aacute;s
preocupaci&oacute;n por los formalismos que por resultados.
1.
2.
3.
4.
Preocupaci&oacute;n por una justificaci&oacute;n econ&oacute;mica muy estricta, incluso mayor que la
justificaci&oacute;n de resultados
Relaci&oacute;n de cooperaci&oacute;n no basada en confianza y resultados, sino en formas y
justificaciones econ&oacute;micas
En relaci&oacute;n a la gesti&oacute;n de los proyectos, ser&iacute;a positivo flexibilizar y/o adaptar los
procedimientos de justificaci&oacute;n a la realidad de las zonas de intervenci&oacute;n donde no
siempre es muy complicado cumplir con todos los requisitos exigidos
Rigidez burocr&aacute;tica de la AACID
D&eacute;ficit de recursos econ&oacute;micos
1.
2.
3.
Necesidad de m&aacute;s recursos
Recursos insuficientes debido a la ejecuci&oacute;n de l&iacute;neas presupuestarias bajas
Recursos insuficientes debido a la aprobaci&oacute;n de l&iacute;neas presupuestarias bajas
Ausencia de una estrategia Pa&iacute;s
1.
2.
3.
4.
5.
No existe un Plan Pa&iacute;s PER&Uacute;
D&eacute;bil estrategia pa&iacute;s construida desde los actores presentes
No esta disponible el POPP de Per&uacute;,
Reforzar perfil propio como AACID
Dudas sobre enfoque/necesidad del lineamiento fortalecimiento del tejido
empresarial
Deficiente gesti&oacute;n administrativa en la aprobaci&oacute;n de los proyectos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poca capacidad de generar nuevas herramientas
Demora en la aprobaci&oacute;n de los proyectos
Demora en la aprobaci&oacute;n de proyectos que se ve reflejado directamente en la
eficacia de las intervenciones
Excesiva dificultad en la presentaci&oacute;n telem&aacute;tica de los proyectos.
Dificultades observadas en relaci&oacute;n a la tramitaci&oacute;n de la documentaci&oacute;n
justificativa debido a compulsa
Dificultades observadas en relaci&oacute;n a la tramitaci&oacute;n de la documentaci&oacute;n
justificativa de las ayudas concedidas
Retraso en poner en marcha la calificaci&oacute;n y acceso a programas
Poca sumariedad en los procedimientos y formatos de presentaci&oacute;n de proyectos.
D&eacute;ficit en la priorizaci&oacute;n geogr&aacute;fica
1.
2.
3.
Escasa prioridad geogr&aacute;fica
Falta de concentraci&oacute;n geogr&aacute;fica
Cierta dispersi&oacute;n
D&eacute;ficit en las prioridades sectoriales
1.
2.
Escasa atenci&oacute;n a la Formaci&oacute;n Profesional
Mayor esfuerzo en educaci&oacute;n
D&eacute;ficit de una visi&oacute;n del desarrollo a medio y largo plazo
1.
2.
Proyectos cortos donde a veces se no pueden ver resultados reales del desarrollo
Deber&iacute;a tener m&aacute;s en cuenta la sostenibilidad de los procesos impulsados desde
sus proyectos.
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Debilidades (Reformulados y agrupados)
ONGD
N&ordm; de veces
se&ntilde;aladas
Puntuaci&oacute;n
2
4.7
42
100
N&ordm; de veces
se&ntilde;aladas
Puntuaci&oacute;n
3
11.5
3
11.53
3
11.53
2
7.7
2
7.7
2
7.7
2
7.7
1. Distanciamiento en el seguimiento y evaluaci&oacute;n en campo o terreno.
2. Faltan mejoras en el monitoreo a proyectos
Disminuci&oacute;n del financiamiento
D&eacute;ficit t&eacute;cnico en los equipos locales sobre el ciclo de proyectos
Poca difusi&oacute;n sobre el trabajo de la cooperaci&oacute;n andaluza
D&eacute;bil atenci&oacute;n en la cooperaci&oacute;n a los temas de vigilancia ciudadana
Limitada garant&iacute;a de sostenibilidad social, en algunas intervenciones e iniciativas
Poco apoyo en el fortalecimiento institucional
Poco uso de la promoci&oacute;n de tecnolog&iacute;as y experiencias validadas de las experiencias
con los proyectos
2
7.7
1
1
1
1
1
1
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
1
3.8
TOTAL
26
100
3.
4.
5.
6.
Falta de apuesta a procesos a largo plazo
Falta de instrumentos de financiaci&oacute;n a largo plazo
Necesidad de profundizar en procesos de m&aacute;s largo aliento
Necesidad de grandes programas
D&eacute;ficit en el seguimiento y evaluaci&oacute;n
1.
2.
Poco seguimiento
No evaluaci&oacute;n de resultados
TOTAL
Debilidades (Reformulados y agrupados)
Contrapartes
Escasa vinculaci&oacute;n de la AACID con las ONGD peruanas
1.
2.
3.
Escasa presencia pol&iacute;tica de representantes de la cooperaci&oacute;n andaluza en el
Per&uacute;.
No se tiene contacto directo con la AACID, solo a trav&eacute;s de sus socios estrat&eacute;gicos
Falta un mayor acercamiento de la AACID
Deficiencias en los procedimientos de formulaci&oacute;n de los proyectos
1.
2.
3.
La exigencia de forzar indicadores de g&eacute;nero en todos los resultados de los
proyectos.
Formularios complejos
Poca definici&oacute;n de indicadores o metas Pa&iacute;s o Regi&oacute;n; a las que eventualmente
apoyar&iacute;a la cooperaci&oacute;n Andaluza.
Gesti&oacute;n administrativa poco &aacute;gil
1.
2.
3.
Demora en la aprobaci&oacute;n de solicitudes
Demoras para los desembolsos de los proyectos.
Tardanza en el cierre definitivo de las justificaciones econ&oacute;micas
D&eacute;ficit de coordinaci&oacute;n
1.
2.
Articulaci&oacute;n un poco d&eacute;bil entre las distintas ONG que implementan en el Per&uacute; los
proyectos de la cooperaci&oacute;n andaluza
No promueve un acercamiento con las organizaciones nacionales que son
apoyadas por la cooperaci&oacute;n andaluza.
Falta de enfoque territorial
1.
2.
Las intervenciones de la cooperaci&oacute;n andaluza en el Per&uacute; han sido
desconcentradas y desarticuladas sin un enfoque territorial que implique la
articulaci&oacute;n con los principales ejes econ&oacute;micos del pa&iacute;s (Norte , centro y Sur del
Per&uacute;) y en &aacute;reas rurales bajo una visi&oacute;n de Cuenca ya que los recursos y
actividades que sustentan el desarrollo en la parte baja, dependen de la
conservaci&oacute;n de la parte alta y media de la misma
Se debe focalizar cuencas andinas
Excesiva rigidez de los controles burocr&aacute;ticos.
1.
2.
Excesivo rigor con sus normas
Procedimientos algo burocr&aacute;ticos
D&eacute;ficit de una visi&oacute;n del desarrollo a medio y largo plazo
1.
2.
Centrar la financiaci&oacute;n de proyectos de corto y mediano plazo (2 a&ntilde;os como
m&aacute;ximo).
No articular planes de mediano y largo plazo
D&eacute;ficit en el seguimiento y evaluaci&oacute;n
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Fortalezas se&ntilde;aladas por las distintas fuentes de informaci&oacute;n
N&ordm;
fortaleza
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
Fortalezas
Adecuaci&oacute;n a zonas y
atenci&oacute;n a los
problemas de los
colectivos m&aacute;s
vulnerables
Alineaci&oacute;n con las
pol&iacute;ticas nacionales e
internacionales
Elevada coordinaci&oacute;n
institucional entre
actores locales
Orientada hacia el
fortalecimiento
institucional y de la
sociedad civil
Fomento de la
participaci&oacute;n de los
actores p&uacute;blicos y de la
sociedad civil en general
Incorporaci&oacute;n del
enfoque de g&eacute;nero
Incorporaci&oacute;n de la
diversidad cultural
Incorporaci&oacute;n del
enfoque del
medioambiente
Cooperaci&oacute;n
descentralizada
Orientada hacia el logro
de resultados
Transferencia de
experiencias y
conocimientos
Calidad del modelo de
cooperaci&oacute;n
Ayuda inmediata en
casos de emergencia
Visi&oacute;n local y pr&oacute;xima a
la realidad social
Visi&oacute;n integral de los
proyectos de
cooperaci&oacute;n
Desarrollo de las
capacidades de las
instituciones locales
ejecutoras de los
proyectos y de la
poblaci&oacute;n local
Acompa&ntilde;amiento a lo
largo del ciclo de vida
de los proyectos, incluso
una vez finalizado el
aporte financiero
Asignaci&oacute;n econ&oacute;mica
Importancia y
estabilidad
presupuestaria que
permite abordar
procesos a medio y
largo plazo
Evaluaciones
externas
ONGD
andaluzas
Contrapartes
Taller
N&ordm; de
fuentes
que la
se&ntilde;alan(X)
Promedio
(Y)
42
25,8
25
28,1
4
30,2
22,6
3,22
11,1
3
12,3
1
38,7
2
16,1
3
19,4
6,3
4
11,8
9,4
3
5,5
3
13,5
9,6
1
9,6
8
1
8,0
38,7
25,8
6,45
45
4,8
8,3
25,8
4
11,1
3,2
4
29
3,2
8,3
0
11,29
3,2
1
11,3
2
4,4
1
3,2
3,1
1
3,1
25,0
1
25,0
5,6
3,2
0
3,1
11,29
1
3,1
1
11,3
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N&ordm;
fortaleza
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
Fortalezas
Sostenibilidad y
promoci&oacute;n de procesos
de desarrollo con una
visi&oacute;n a medio y largo
plazo
Elevados niveles de
exigencia t&eacute;cnica en los
procesos de
formulaci&oacute;n, ejecuci&oacute;n y
seguimiento de los
proyectos
Presencia en terreno
Construcci&oacute;n de redes
empresariales, que
todav&iacute;a son incipientes,
pero que sirven para ir
afianzado el sistema
productivo local.
Apoyo al acceso a
viviendas
Apuesta por la mejora
de las actividades
econ&oacute;micas
agropecuarias de las
comunidades
campesinas
Ayuda al Desarrollo
Material
Evaluaciones
externas
ONGD
andaluzas
Contrapartes
Taller
8,3
12,5
N&ordm; de
fuentes
que la
se&ntilde;alan(X)
2
Promedio
(Y)
10,4
13,9
1
13,9
8,3
1
8,3
0
1,6
3,1
1
3,1
9,4
1
9,4
1
1,6
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Debilidades se&ntilde;aladas por las distintas fuentes de informaci&oacute;n
N&ordm;
debilidad
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
Debilidad
Deficiencias en los sistemas
de indicadores seguimiento y
evaluaci&oacute;n de los proyectos
D&eacute;bil aplicaci&oacute;n enfoque de
g&eacute;nero
Escasa incorporaci&oacute;n
diversidad cultural
Escasa incorporaci&oacute;n
aspectos medioambientales
D&eacute;bil coordinaci&oacute;n
institucional con el gobierno
Escasa interacci&oacute;n entre los
actores de un proyecto
Elevada rotaci&oacute;n del
personal de las contrapartes
D&eacute;ficit en especializaci&oacute;n del
las contrapartes
Escasa participaci&oacute;n
Falta de incorporaci&oacute;n de
mecanismos que aseguren
la sostenibilidad
Insuficiente fortalecimiento
institucional y de sociedad
civil en general
Dispersi&oacute;n geogr&aacute;fica de los
proyectos
Reducidos tiempos de
ejecuci&oacute;n de los proyectos
Deficiencias en la visibilidad
de la Agencia financiadora
Insuficiente agilidad
administrativa y rigidez de
procedimientos
Ausencia de una estrategia
Pa&iacute;s
Escasa presencia en el pa&iacute;s
y d&eacute;ficit de conocimiento
sobre la realidad
D&eacute;ficit de recursos
econ&oacute;micos
D&eacute;ficit en la priorizaci&oacute;n
geogr&aacute;fica
D&eacute;ficit en las prioridades
sectoriales
D21 Falta de enfoque
territorial
Escasa coherencia con las
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
Escasa valoraci&oacute;n de las
normas legales del pa&iacute;s
Taller
N&ordm; de
fuentes
que la
se&ntilde;alan
(X)
Promedio
(Y)
15,6
4
23,9
1
29,0
2
4,8
1
6,5
6,3
4
10,5
12,5
1
12,5
1
12,9
2
12,9
9,7
1
9,7
9,7
1
9,7
6,5
1
6,5
6,5
1
6,5
4
10,2
1
6,5
3
25,0
1
12,0
2
10,5
1
7,1
Evaluaciones
externas
ONGD
andaluzas
Contrapartes
67,7
4,7
7,7
29
6,5
3,1
6,5
16,1
12
7,7
12,9
19,4
6,5
6,3
14,2
7,7
12,5
6,5
28,5
30,7
15,7
12
9,5
11,5
7,1
7,1
9,4
2
8,3
4,7
6,3
2
5,5
3,1
2
5,4
3,1
1
3,1
3,1
1
3,1
7,7
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