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PRIMERA PARTE
Retomando algunos conceptos teóricos para implementar en la práctica: orígenes, lógica y funcionamiento del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo

f I/ Enmarcando a la Cooperación Internacional. 
Estructura, definiciones y tipología de la Ayuda 
Internacional

El objetivo de esta sección es retomar 
algunos conceptos que fueron presen-
tados y descriptos en el Manual para 

facilitar el acceso a la Cooperación Interna-
cional elaborado por la RACI, de cara a la uti-
lización práctica del presente Directorio de 
fuentes de recursos. Se destacarán aquellos 
conceptos que se consideran necesarios para 
poder trabajar con apoyo de la Cooperación 
Internacional.

1. ¿Qué es la CooperaCión  
internaCional? ¿Cómo, dónde  
y por Qué surgió?

Lo primero que debe tenerse en cuenta 
es que el concepto de Cooperación In-
ternacional es más amplio que el de 

Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, que nos interesa aquí desde la perspectiva 

2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Informe sobre Desarrollo Humano 2006 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (IDH-PNUD)”, 
en línea en http://www.undp.org/spanish/, consultado en Internet el 03 de mayo de 2010.
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html, consulta-
do en Internet el 29 de abril de 2010.

a través del manual para faCilitar el 
aCCeso a la CooperaCión internaCional se 
busCa desarrollar y fortaleCer institu-
Cionalmente a las organizaCiones de la 
soCiedad Civil, otorgándoles herramien-
tas, meCanismos y buenas práCtiCas para 
Colaborar Con el fortaleCimiento insti-
tuCional y Con el proCeso de búsQueda de 
fondos de las organizaCiones. 
miCrositio: www.raCi.org.ar/manual

de la sociedad civil.

El primer término se refiere a “la relación que 
se establece entre dos o más países, organismos u 
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo 
de alcanzar metas de desarrollo consensuadas”. 2 
El segundo “comprende al conjunto de actuacio-
nes, realizadas por actores públicos y privados, en-
tre países de diferente nivel de renta, con el propósi-

to de promover el progreso económico y social de los 
países del Sur, de modo que sea más equilibrado en 
relación con el Norte y resulte sostenible”. 3

Mientras la primera definición está acotada 
al vínculo y a las acciones llevadas a cabo en-
tre países que en principio tienen el mismo 
nivel de desarrollo, la segunda nos presenta 
la vinculación de actores públicos y privados 
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y a aquellas corporaciones o empresas que 
a través de políticas de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE), o departamentos 
creados ad-hoc –de Relaciones con la Co-
munidad por ejemplo– realizan filantropía 
y acciones de ayuda a nivel internacional. 
Además, es clave para poder dar respuesta 
a los problemas que se nos presentan hoy 
–ya sea por la complejidad o magnitud de 
los conflictos– que incorporemos a todos 
aquellos agentes que pueden contribuir en 
encontrar una solución. En este sentido el 
desafío es la coordinación entre todos ellos, 
de manera de optimizar los recursos y ac-
ciones de cada uno para obtener el mejora-
miento de la calidad de vida de las perso-
nas.

2. ¿Qué es la organizaCión de 
las naCiones unidas (onu) y 
Cómo se relaCiona Con la Co-
operaCión internaCional para 
el desarrollo?
Para profundizar en el estudio de la com-
prensión del funcionamiento del sistema 
de cooperación internacional, es necesa-
rio realizar un análisis de la organización 
internacional de la cual surgieron otras 
creadas ad-hoc según necesidades pun-
tuales o con el objetivo de mancomunar 
esfuerzos por parte de los países ante al-

gunas situaciones o temáticas. Este es el 
caso de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU o UN por sus siglas en inglés 
United Nations).

La Organización de las Naciones Unidas 
está compuesta por seis órganos principa-
les: la Asamblea General –que es el prin-
cipal órgano deliberativo–, el Consejo de 
Seguridad –que se encarga de tomar cier-
tas resoluciones respecto de temas relati-
vos a la paz y seguridad internacional–, 
el Consejo Económico y Social –cuya fun-
ción tiene que ver con asistir en la pro-
moción internacional de la Cooperación 
Económica y Social para el Desarrollo–, 
la Secretaría –que se encarga de generar 
estudios, información y dar asistencia 
general a las Naciones Unidas–, la Corte 
Internacional de Justicia –que es el órga-
no principal de justicia– y el Consejo de 
Administración Fiduciaria –que actual-
mente esta inactivo–.
Estos órganos están financiados por contri-
buciones de los Estados Miembro. El presu-
puesto regular bianual es aprobado por la 
Asamblea General que también determina el 
aporte que debe realizar cada uno de los in-
tegrantes. La evaluación de cada aporte está 
basada principalmente en  la capacidad de 
cada país de pagar según su Producto Bruto 

relacionándose para crear desarrollo, pero 
partiendo de la base que la ayuda provendrá 
del país con mayores niveles de desarrollo 
económico, para ayudar a un segundo país a 
alcanzar los mismos niveles que el primero.

El sistema de cooperación internacional ha 
ido transformándose desde sus inicios en el 
año 1947 como consecuencia del fin de la Se-
gunda Guerra Mundial hasta la actualidad, 
en donde los actores del sistema no son unica-
mente los estados. El surgimiento de nuevos 
participantes con peso específico en la esce-
na internacional, fue obligando a readaptar 
las estructuras y dinámicas de vinculación 
en pos de las acciones de la Ayuda Interna-
cional. Mientras que en un  primer momento 
los decisores y actores de la Cooperación In-
ternacional eran los estados y los organismos 
multilaterales, se sumaron las corporaciones 
multinacionales que a través de su Área de 
Relaciones con la Comunidad comenzaron a 
tener programas de impacto global, las fun-
daciones privadas con actuación internacio-
nal, los centros de estudios, las universidades 
y las organizaciones de la sociedad civil. En 
el caso de las empresas y fundaciones pri-
vadas, han tenido que ser incorporadas por 
el impacto que las decisiones tomadas en el 
seno de la compañía o directorios tenían en 
el escenario internacional debido a la mag-
nitud de sus inversiones sociales. En algunos 
casos, en la actualidad, existen fundaciones o 
donaciones corporativas que son mucho más 
grandes a las que realizan los estados como 
tales. Hoy el poder de decisión de un direc-
torio de una fundación privada puede poner 
en jaque a la estrategia trazada por los países 
en el marco de Naciones Unidas, por la dispo-
sición de inyectar o cancelar un programa de 
ayuda en una región, temática o país. 

Por este motivo a la hora de analizar quié-
nes son las fuentes de donde emana la ayu-
da no nos limitamos a estudiar, analizar o 
mapear a las agencias oficiales de los países 
y organismos multilaterales, sino también 
incorporamos a las fundaciones privadas 
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Interno (PBI), con los correspondientes ajus-
tes según tengan o no deuda externa y/o un 
bajo PBI per capita.

3. ¿Cómo funCiona la onu? ¿Qué 
organismos Contiene?
La mayor parte del trabajo de la ONU es 
llevado a cabo por y a través de sus agen-
cias, programas y fondos, cada uno de 
dicado a un aspecto en particular del de-
sarrollo que reporta a la Asamblea Gene-
ral o al Consejo Económico Social. Todas 
estas organizaciones tienen su cuerpo 

de gobierno, presupuestos y secretarías. 
Y como todas las actividades de la ONU, 
la cantidad de acciones que pueden rea-
lizar dependen fuertemente de los recur-
sos de los que dispongan. Los programas 
especiales que no están incluidos en el 
presupuesto regular son financiados por 
aportes voluntarios de otros gobiernos 
miembros.

Como las tradicionales fuentes de recur-
sos financieros han empezado a agotarse, 
las agencias especializadas de la ONU han 
sido forzadas a buscar alternativas finan-
cieras, usualmente esponsoreo corporati-
vo. Por este motivo las fuentes de recursos 
de los fondos y programas de ONU son ge-
neralmente una combinación de donacio-
nes públicas y privadas. 

Además de las agencias mencionadas, exis-
ten otras 13 organizaciones independientes 
que son conocidas como agencias especiali-
zadas y que están vinculadas con la ONU a 
través de acuerdos cooperativos. Entre ellos 
está el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM), la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).

Además de los fondos creados para alcanzar 
soluciones o erradicar diferentes problemáti-
cas a nivel internacional, la ONU tiene agen-
cias, oficinas y programas que son los que se 
describen a continuación:
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, 
• Centro Internacional de Comercio, 
• Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), 
• Voluntarios de las Naciones Unidas –o 

UNV por sus siglas en inglés United Nations 
Volunteers,
• Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA),
• Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos o UNHSP o UN  
Habitat por sus siglas en inglés United Na-
tions Human Settlements Programme,
• Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito –o UNODC por sus si-
glas en inglés United Nations Office on Drugs 
and Crime,
• Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente –o UNRWA por sus siglas en inglés 
United Nations Relief and Works Agency for Pa-
lestine Refugees in the Near East y 
• Programa Mundial de Alimentos –o WPF 
por sus siglas en inglés World Food Programme.

4. ¿Qué es la ayuda ofiCial al 
desarrollo (aod)? 
Para continuar con el análisis de los concep-
tos más relevantes de la Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, es clave com-
prender qué es la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD, u ODA por sus siglas en inglés Official 
Development Assistance). De acuerdo con la 
definición de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), 
la AOD comprende donaciones, préstamos 
blandos o grants4 realizados a países o terri-
torios –generalmente en vías de desarrollo 
–que figuran en la lista de países que pueden 
recibir ayuda oficial5 de gobiernos extranje-
ros, agencias multilaterales que buscan pro-
mover el desarrollo económico y el bienestar 
de las poblaciones afectadas. Además de re-
cursos financieros, la AOD comprende coo-
peración técnica, científica y administrativa 
que apunta como objetivo principal a gene-
rar un mejoramiento de las condiciones de 
vida de un determinado grupo damnificado.

• Fondo de las naciones Unidas para la inFancia – o 
UniceF por sUs siglas en inglés United nations 
Children’s FUnd,

• Fondo de las naciones Unidas para el desarrollo 
de capital – o UncdF por sUs siglas en inglés United 
nations Capital development FUnd,

• Fondo de desarrollo de las naciones Unidas para 
la MUjer – o UniFeM por sUs siglas en inglés United 
nations development FUnd For Women,

• Fondo de las naciones Unidas de población – o 
UnFpa por sUs siglas en inglés United nations 
popUlation FUnd,

• Fondo de las naciones Unidas para la deMocracia 
– o UndeF por sUs siglas en inglés United nations 
demoCraCy FUnd,

• el Fondo MUndial de lUcha contra el sida, la tU-
bercUlosis y la Malaria – o sU noMbre en inglés the 
Global FUnd to FiGht aids, tUberCUlosis and malaria, 

• Fondo de las naciones Unidas para la colabora-
ción internacional – o sU noMbre en inglés United 
NatioNs FuNd For iNterNatioNal PartNershiPs (uNFiP),

• Fondo internacional de desarrollo agrícola – o 
iFad por sUs siglas en inglés international FUnd For 
agricultural develoPmeNt (iFad).

Cuadro 1:  
los fondos creados en el marco de la onu son: 

4 “Los grants no son beneficios o titulaciones. Es una donación que consiste en la ayuda financiera a un receptor para que lleve a cabo tareas de bien público o actividades 
autorizadas por la ley. No es asistencia directa ni tampoco préstamos a individuos.” Definición extraída del Manual para facilitar el acceso a la Cooperacion Internacio-
nal, RACI, 2008.
5  Ver cuadro 2 Listado de países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.
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5. ¿Qué es la organizaCión para 
la CooperaCión y el desarrollo 
eConómiCo (oCde)?
Dentro del Sistema de Naciones Unidas, se 
creó en  el año 1961 una organización que 
busca generar crecimiento económico soste-
nible, impulsar el empleo, elevar el nivel de 
vida, mantener la estabilidad financiera, ayu-
dar a los países en su desarrollo económico y 
contribuir al crecimiento del comercio mun-
dial. Este organismo se llama Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y en la actualidad se encarga –
entre otras cosas– de monitorear los compro-
misos de los países desarrollados en materia 
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo. En coordinación con Naciones Uni-
das, la OCDE, genera trianualmente, pero 
con posibilidad de realizar revisiones anua-
les, un listado de aquellos países que deben 
ser prioritarios para recibir AOD. El listado 
se confecciona en base a un cálculo que con-
sidera el Producto Bruto Interno –es decir la 
riqueza que un país produce en un lapso de 
tiempo–  mensurado en dólares estadouni-
denses a lo largo de un año, dividido por la 
cantidad total de su población. De esta ma-
nera el número expresa el ingreso medio de 
los ciudadanos de un determinado país. Los 
resultados de estos cálculos son organizados 
según cuatro criterios: a) aquellos países que 
presentan el menor nivel de desarrollo, b) un 
segundo grupo que también tiene bajos ni-
veles de ingreso medio per capita –es decir 
menos de USD 935– a mediciones realizadas 
en el año 2007, c) un tercer grupo que pre-
senta un nivel de desarrollo medio-bajo cuyo 
PBI per cápita es de entre USD 936  y USD 
3.705 –en el año 2007– y un último grupo d) 
que refleja aquellos países o territorios que 
tienen un PBI per cápita de entre USD 3.706 
y USD 11.455 y son denominados países o 
territorios con un ingreso medio alto.

6 Traducción del autor en base a información obtenida en http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf
(*) Territorios. 
(*1) Esto es sin prejuicio del estatus de Kosovo frente a la ley internacional.

países Menos  
desarrollados

aFganistÁn
angola
bangladesh
benin
bUtÁn
bUrKina Faso
bUrUndi
caMboya
coMoros
eritrea
etiopía
gaMbia
gUinea
gUinea-bissaU
gUinea ecUatorial
haití
islas soloMón
Kiribati
laos
lesoto
liberia
Madagascar
MalaWi
Mali
MaUritania
MoZaMbiQUe
MyanMar
nepal
niger
repÚblica central de 
ÁFrica
repÚblica del chad
repÚblica deMocrÁtica 
del congo
repÚblica de yibUti
rUanda
saMoa
santo toMe y príncipe
senegal
sierra leona
soMalía
sUdÁn
tanZania
tiMor del este
togo

países y territorios 
con ingresos Medios 
altos (ingreso per 
cÁpita entre Usd 3.976 
-  Usd 12.275 en 2010)

albania
algeria
*angUilla
antigUa y barbUda
argentina
aZerbaijÁn
belarUs
bosnia y herZegoVina
bostWana
brasil
chile
china
coloMbia
costa rica
cUba
doMinica
ecUador
gabón
granada
irÁn
islas cooK
jaMaica
jordanía
KaZajistÁn
líbano
libia
Malasia
MaldiVia
MaUritiUs
MéXico
Montenegro
*Monserrat
naMibia
naUrU
niUe
palaU
panaMÁ
perÚ
repÚblica doMinicana
repÚblica de Mace-
donia
serbia
seychelles
sUdÁFrica
*santa helena

otros países de bajos 
ingresos (ingreso per 
cÁpita Menor a Usd 
1.005 en 2010)

Kenya
repÚblica deMocrÁtica 
de corea
repÚblica de KyrgyZ
sUdÁn del sUr
tajiKistÁn
ZiMbabWe

países y territorios de 
ingresos Medios bajos
(ingreso per cÁpita 
entre  Usd 1.006- Usd 
3.975 en 2010)

Áreas adMinistradas 
por palestina
arMenia
belice
boliVia
caMerÚn
cabo Verde
costa de MarFil
egipto
el salVador
Fiji
Filipinas
georgia
ghana
gUateMala
gUyana
hondUras
india
indonesia
iraK 
KosoVo (*1)
islas Marshall
estados Federados de 
Micronesia
MarrUecos
MoldaVia
Mongolia
nicaragUa
nigeria
paKistÁn
papÚa nUeVa gUinea
paragUay
repÚblica del congo
siria
sri lanKa
sUaZilandia
 * toKelaU
tonga
tUrKMenistÁn
Ucrania
UZbeKistÁn

VietnaM

Cuadro 2: listado de países receptores de ayuda oficial al desarrollo (aod) (datos obtenidos de los flujos de 
cooperación internacional de los años 2011, 2012 y 2013)6
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tUValU
Uganda
VanaUtU
yeMen
ZaMbia

san cristobal y 
nieVes
santa lUcía
san Vicente y las 
granadinas
sUrinaM
tailandia-
tÚneZ
tUrQUía
UrUgUay
VeneZUela
*Wallis y FUtUna

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERA-
CIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMI-
CO (OCDE)7

•Establecida: 1961
•Ubicación: París, Francia 
•Miembros: 34 países 
•Presupuesto: 342 millones de euros 
en el año 2011
•Secretario General: Ángel Gurría 
•Publicaciones: 250 nuevos títulos 
al año
•Idiomas oficiales: inglés y francés
•Página Web: www.oecd.org

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) fue 
establecida en 1961. Su predecesora es 
la Organización Europea de Coopera-
ción Económica (OECE), originada en 
1947 para administrar la ayuda esta-
dounidense y canadiense en el marco 
del Plan Marshall para la reconstruc-
ción de Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial. 
La OCDE es una organización de coo-
peración internacional que reúne a 
los gobiernos de los países comprome-
tidos con la democracia y la economía 
de mercado de todo el mundo. Ofrece 
a sus miembros un espacio en donde 
pueden comparar experiencias polí-

ticas, buscar respuestas a problemas 
comunes, identificar buenas prácticas 
y coordinar las políticas nacionales e 
internacionales. Sus objetivos princi-
pales, y por los cuales fue creada, son 
apoyar el crecimiento económico sos-
tenible, impulsar el empleo, elevar el 
nivel de vida, mantener la estabilidad 
financiera, ayudar a los países en su 
desarrollo económico y contribuir al 
crecimiento del comercio mundial .
Durante más de cuarenta años, la 
OCDE ha sido una de las mayores 
fuentes de información y el organis-
mo más grande y confiable de estadís-
ticas comparables y reportes económi-
cos y sociales. Pero además de la reco-
pilación de datos sobre tendencias, 
análisis y pronósticos de la evolución 
económica, investiga los cambios so-
ciales o la evolución de los patrones 
de comercio, medio ambiente, agri-
cultura, tecnología y fiscalidad.

Miembros
La OCDE se compone de 34 países 
miembros, ellos son: Australia, Aus-
tria, Canadá, Chile, Corea, Dinamar-
ca, España, Estados Unidos de Améri-
ca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran 
Ducado de Luxemburgo, Grecia, Hun-
gría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Ja-

pón, México, Nueva Zelandia, Polonia, 
Portugal, Reino de Bélgica, Reino de 
los Países Bajos, Reino de Noruega, Rei-
no Unido, República Checa, República 
de Eslovaquia, República de Eslovenia, 
República Federal de Alemania, Sue-
cia, Suiza y Turquía. Veinte se convir-
tieron en miembros en 1960, cuando 
se firmó el convenio constitutivo de la 
organización. Los demás, se han ido 
incorporando a través de los años.
Se considera que agrupa a los países 
más avanzados y desarrollados del pla-
neta, siendo apodada como el “Club 
de Países Ricos” ya que son los estados 
que proporcionan al mundo el 70% 
del mercado mundial.
En mayo del año 2010, Chile, Israel, la 
República de Eslovaquia y la República 
de Eslovenia se convirtieron en miem-
bros de la organización, una vez que 
los requisitos formales fueron aproba-
dos. Sin embargo, la OCDE también 
comparte conocimientos y realiza in-
tercambios de experiencias con otros 
cien países más. Actualmente, están 
trabajando muy cerca de potencias 
emergentes como la República Federa-
tiva de Brasil, China e India y con eco-
nomías en desarrollo de África, Asia, 
América Latina y el Caribe. El proceso 
de adhesión es complejo y puede ser 
largo, puesto que implica una serie de 
exámenes para evaluar la capacidad 
de un país para cumplir con los están-
dares de la organización.
La OCDE también cuenta con aso-
ciados mundiales. Con el tiempo, 
su enfoque se ha ampliado para in-
cluir contactos con las economías no 
miembros y hoy mantiene relaciones 
de cooperación con más de setenta de 
ellos. El Centro de Cooperación con 
los no socios (Centre for Co-operation 

7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html, consul-
tada en internet el 27 de enero de 2012.
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with Non-Member, CCNM, por sus si-
glas en inglés) desarrolla y supervisa 
las orientaciones estratégicas de las 
relaciones globales con los países que 
no son miembros.
La organización cuenta con espacios 
específicos como el Club de Sahel y 
África Occidental, donde crea, pro-
mueve y facilita los vínculos entre 
países de la OCDE y de África occi-
dental. También, incluye un progra-
ma de Apoyo a la Mejora de las Insti-
tuciones Públicas y Gestión (Support 
for Improvement in Governance and 
Management in Central and Eastern 
European Countries, SIGMA, por sus 
siglas en inglés), a través del cual ayu-
da a las economías en transición de 
Europa Central y Oriental.
La OCDE se ha comprometido desde 
su creación con la sociedad civil,  en 
particular a través del Consultivo Em-
presarial e Industrial (Business and 
Industry Advisory Committee, BIAC, 
por sus siglas en inglés) y la Comisión 
Sindical Consultiva (Trade Union Ad-
visory Committee, TUAC, por sus si-
glas en inglés). También mantiene 
estrechas relaciones con los parla-
mentos de los países miembros, espe-
cialmente a través de eslabones con 
el Consejo de Europa y su Asamblea 
Parlamentaria, y con el Comité Eco-
nómico de la Asamblea Parlamenta-
ria de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN). 
En tanto, las organizaciones y orga-
nismos internacionales también tie-
nen participación en la OCDE, como 
la Organización Internacional del 
Trabajo, Agricultura y la Alimenta-
ción; el Fondo Monetario Interna-
cional; el Banco Mundial; la Orga-
nización Internacional de Energía 

Atómica, y muchos otros órganos de 
Naciones Unidas. 

Organización 
El poder de decisión de la organiza-
ción recae en un Consejo, que se com-
pone de un representante por país 
miembro, más un representante de la 
Comisión Europea. El Consejo se con-
grega regularmente y las decisiones 
se toman por consenso. Por otro lado, 
se reúne a nivel ministerial una vez al 
año para discutir temas claves y fijar 
prioridades para la labor cotidiana. El 
resultado de este encuentro es difun-
dido por la Secretaría de la OCDE.
Representantes de los 30 países 
miembros se reúnen en comités es-
pecializados para promover ideas y 
examinar los progresos en ámbitos 
políticos específicos, tales como la 
economía, el comercio, la ciencia, el 
empleo, la educación o los mercados 
financieros.
Por otro lado, alrededor de 40 mil al-
tos funcionarios de las administracio-
nes nacionales concurren a las reu-
niones del comité cada año para so-
licitar, revisar y contribuir a la labor 
realizada por la Secretaría. Una vez 
que regresan a sus respectivos países, 
tienen acceso en línea a los documen-
tos y pueden intercambiar informa-
ción a través de una red especial. 
En un protocolo adicional al conve-
nio de la OCDE, los estados signata-
rios decidieron que la Comisión de la 
Comunidad Europea participara en el 
trabajo de la organización. Su impli-
cación supera a las de un mero obser-
vador y se convierte en una comisión 
casi-miembro.
El informe anual del Foro de la OCDE, 
celebrado conjuntamente con la reu-

LA OCDE Y LA SOCIEDAD CIvIL8 
La OCDE se ha comprometido con la 
sociedad civil desde su creación, en 
particular a través del Consultivo Em-
presarial e Industrial (BIAC, por sus 
siglas en inglés) y la Comisión Sindi-
cal Consultiva (TUAC, por sus siglas en 
inglés). Estos dos órganos consultivos 
contribuyen a la labor de la organiza-
ción en una serie de ámbitos, inclui-
dos el desarrollo sostenible, la biotec-
nología, la gestión empresarial, el em-
pleo y la Cooperación al Desarrollo.
La cooperación de la OCDE con el BIAC 
y la TUAC se ha complementado en 
los últimos años por las actividades 
de cooperación con otros representan-
tes de la sociedad civil y los parlamen-
tarios a través de consultas regulares 
sobre cuestiones específicas. 

Por otra parte, foros y talleres por 
todo el mundo ofrecen oportunida-
des para el debate con la sociedad ci-
vil en temas globales o regionales. La 
OCDE utiliza los foros como parte de 
su contacto con la sociedad civil y los 
gobiernos. Se centran en los aspectos 
globales de un tema concreto, o pue-
den tratar asuntos como la gobernan-
za pública o la política de empleo en 
un determinado país o región. 

Las OSCs están activas en todas las 

8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Civil Society and the OECD, en línea en www.oecd.org/dataoecd/1/3/35744346.pdf, consulta-
da el 15 de marzo de 2010. 

nión ministerial anual, permite a los 
líderes de empresas, trabajadores y 
organizaciones no gubernamentales 
discutir temas centrales de la agenda 
con los ministros del gobierno y altos 
funcionarios de organizaciones inter-
nacionales.



26

PRIMERA PARTE
Retomando algunos conceptos teóricos para implementar en la práctica: orígenes, lógica y funcionamiento del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo

etapas del desarrollo, ejecución y 
seguimiento de trabajo de la OCDE; 
como las Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales, los Prin-
cipios de Gobierno Corporativo, las 
Directrices de la OCDE sobre la Segu-
ridad de los Sistemas de Información 
y Redes o el Convenio de la OCDE con-
tra el soborno de Funcionarios Públi-
cos Extranjeros en Transacciones Co-
merciales Internacionales.

Los más de 150 comités especializa-
dos de la OCDE y los subgrupos están 
en el centro de la actividad. Es aquí 
donde se da el análisis y la búsqueda 
de consenso en las políticas públicas 
y donde la sociedad civil puede tener 
un impacto real. 

Los comités de la OCDE han desarro-
llado sus propios procesos de interac-
ción con la sociedad civil. Algunos 
de ellos celebran consultas oficiosas 
periódicas sobre temas específicos, 
mientras que otros se reúnen con más 
frecuencia con la sociedad civil de 
una manera estructurada. Hay OSCs 
que tienen la condición de observador 
en algunos comités y otros que parti-
cipan plenamente en las reuniones. 
Además, las OSCs han sido invitadas a 
participar en los encuentros de traba-
jo a nivel ministerial. 

Los países miembros del Comité de Ayuda 
al Desarrollo (CAD), proporcionan más del 
90% de la Asistencia Oficial al Desarrollo 
mundial (AOD), y están de acuerdo sobre 
las políticas de ayuda y en contacto con las 
OSCs de países desarrollados y países en 
desarrollo. 

Las OSCs participaron en la redacción 
de las directrices del CAD sobre la re-
ducción de la pobreza y ayudaron a 

Dentro de la OCDE, existe un Comité de Ayu-
da al Desarrollo (CAD) –o DAC por sus siglas 
en inglés Development Assistance Committe–, 
cuya función es tratar los asuntos que hacen 
a la Cooperación al Desarrollo. Actualmente 
el CAD tiene 23 miembros que son: Australia, 
Austria, Canadá, Comisión Europea, Dina-
marca, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Gran Ducado de Luxem-
burgo, Grecia, Italia, Irlanda, Japón, Nueva 
Zelandia, Países Bajos, Portugal, Suecia, Sui-
za, Reino de Bélgica, Reino de Noruega, Reino 
Unido y República Federal de  Alemania.

La lista del CAD es revisada cada tres años. 
Los países son divididos en grupos en base a 
su Producto Bruto Interno (PBI) per cápita en 
relación la información del Banco Mundial, 
y los Países Menos Desarrollados –según la 
definición de Naciones Unidas–. Aquellos que 
por tres años consecutivos han superado el 
nivel de lo que es considerado “ingreso alto”, 
son quitados de la lista de países receptores 
de ayuda. 

Anteriormente cuando se describió qué es la 
AOD, se mencionó a las agencias multilate-
rales. Las mismas están compuestas por go-
biernos y sus objetivos instituticionales están 
dirigidos total o parcialmente a acciones que 
favorezcan el desarrollo y la ayuda internacio-
nal en los países receptores. El conjunto de las 
agencias multilaterales incluye a los bancos 
de desarrollo como el Banco Mundial, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo y los bancos 
regionales de desarrollo, las agencias de Na-
ciones Unidas y algunas organizaciones inter-
nacionales como algunas agencias europeas 
o árabes. Éstas generalmente reciben aportes 

diseñar estrategias para el desarrollo 
sostenible, la prevención de conflictos 
y creación de capacidad comercial. 
También forman parte en seminarios 
y conferencias del CAD. 

financieros de los gobiernos que pertenecen 
al CAD. Lo que indica que el origen de los fon-
dos con los que operan son públicos.

La información descripta anteriormente es 
clave para poder entender el sistema de fun-
cionamiento de la ayuda internacional. En 
este sentido y en el marco de los compromisos 
que se han acordado entre los países desarro-
llados en pos de ayudar a los países en vias de 
desarrollo o emergentes, son los siguientes:

✓ Declaración del Milenio (firmada en 
el año 2000, impulsada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas - ONU)

✓ Consenso de Monterrey (firmado en 
el año 2002, impulsado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas - ONU)

✓ Declaración de Roma (firmada en el 
año 2003, impulsada por la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico - OCDE)

✓ Declaración de París (firmada en el 
año 2005, impulsada por la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico - OCDE)

✓ Consenso Europeo (firmado en el 
año 2006, impulsado por la Unión 
Europea)

✓ Tratado de Lisboa (firmado en el año 
2007, impulsado por la Unión Europea)

✓ Agenda de Acción de Accra (firmada 
en el año 2008, impulsada por la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE)

9 Declaración del Milenio, en línea en http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf, consultada el 29 de marzo de 2010.

Declaración del Milenio
(firmada en el año 2000, impulsada 
por la Organización de las Naciones 
Unidas - ONU) 9

En septiembre del año 2000, los líderes 
mundiales de 189 países pusieron al de-
sarrollo en el centro de la agenda mun-
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10 Para más información ver el capítulo II. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Relevancia de los ODM para la Cooperación Internacional.
11 Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 2002, en línea en http://www.un.org/spanish/conferences/ffd/documentos/aconf1983.pdf, 
consultado el 14 de marzo de 2010.
12 “Rome Declaration on Harmonization”, 2003, en línea en http://www.aidharmonization.org/ah-wh/secondary-pages/why-RomeDeclaration, consultada en Inter-
net el 12 de marzo de 2010.

ternacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo en marzo del año 
2002 de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en Monterrey, México. En 
la misma participaron delegaciones 
gubernamentales, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial, la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y delegados 
de organizaciones privadas y de la 
sociedad civil. En el marco de las 
Naciones Unidas, fue discutido el fi-
nanciamiento para el desarrollo y se 
pusieron en la agenda temas como: 
la movilización de recursos financie-
ros nacionales para el desarrollo, la 
movilización de recursos internacio-
nales para el desarrollo –inversión 
extranjera directa y otras corrientes  
de capitales privados–, el comercio 
internacional como promotor del 
desarrollo, el aumento de la coope-
ración financiera y técnica interna-
cional para el desarrollo, la deuda 
externa y el tratamiento de cuestio-
nes sistémicas, con la finalidad de 
que todos los actores, tanto privados 
como públicos, tengan otra opción 
y abran el espectro hacia otros tipos 
de cooperación con una regulación y 
con metas apropiadas.

Declaración de Roma sobre la Ar-
monización (firmada en el año 2003, 
impulsada por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico - OCDE) 12

En el año 2003 en Roma, Italia, se 
reu-nieron autoridades de institu-

dial y determinaron un conjunto de 
ambiciosos objetivos destinados a redu-
cir la pobreza, el hambre, las enferme-
dades, el analfabetismo, la degradación 
ambiental y la discriminación contra 
las mujeres en el mundo al año 2015.
La firma de este acuerdo implicó avan-
zar en la toma de responsabilidad de los 
países desarrollados en cuanto a prestar 
su apoyo a los esfuerzos que hacen los 
países menos adelantados con el fin de 
lograr el desarrollo. Al mismo tiempo, 
acentuó la dimensión internacional de 
las asociaciones y esfuerzos que deben 
hacer todos los involucrados, tanto en 
los países desarrollados como aquellos 
en vías de desarrollo, para contribuir a 
este proceso.
Así, los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) emergen de una declaración 
firmada por los Jefes de Estado de 189 
países. Se trata de una agenda de desa-
rrollo cuyos objetivos han jugado un pa-
pel muy útil en cuanto a concentrar la 
atención sobre el desarrollo internacio-
nal y sobre la obtención de ayuda desti-
nada a este fin, de manera tal que consti-
tuyen un foco de atención muy útil para 
aumentar los esfuerzos en pos del desa-
rrollo y la Asistencia para el Desarrollo. 
En otras palabras, el proceso depende 
de las propias naciones y está en manos 
de los países de bajos ingresos reflejar la 
manera de aplicar las políticas. 10 

Consenso de Monterrey 
(firmado en el año 2002, impulsado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas - ONU) 11

Es el resultado de la Conferencia In-

ciones multilaterales y bilaterales de 
desarrollo, representantes del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), insti-
tuciones financieras multilaterales 
y países asociados para reafirmar su 
compromiso de erradicar la pobreza, 
lograr un crecimiento económico 
duradero y promover un desarrollo 
sostenible.
En relación a la Cooperación Inter-
nacional, el aporte de esta Declara-
ción se basa en la armonización de 
políticas, procedimientos y prácticas 
operacionales entre las instituciones 
y los sistemas vigentes en los países 
asociados, a fin de aumentar la efi-
cacia de la Asistencia para el Desa-
rrollo y contribuir así a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Por otro lado, acordaron respaldar 
el acuerdo de la comunidad interna-
cional del desarrollo, plasmado en el 
Consenso de Monterrey (Informe de 
la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, mar-
zo de 2002).
Con respecto a los actores que partici-
pan en la Cooperación Internacional, 
la Declaración insta a los países aso-
ciados a diseñar, en acuerdo con los 
donantes, planes de acción naciona-
les sobre armonización que incluyan 
propuestas claras y que puedan ser 
objeto de seguimiento con el fin de 
armonizar la Asistencia para el Desa-
rrollo. A su vez, los organismos bila-
terales y multilaterales se comprome-
ten a tomar medidas para respaldar 
las actividades de armonización de 
los países, como parte de sus procesos 
de auto evaluación.
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Declaración de París (firmada en el 
año 2005, impulsada por la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico - OCDE) 13

En la Declaración de Paris sobre la efi-
cacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
se establecieron 5 principios claves 
para mejorar el proceso de coopera-
ción internacional. Estos son: Owner-
ship o apropiación sobre las políticas 
de desarrollo por parte de los países re-
ceptores, Alignment o alineación de las 
estrategias de los donantes con aque-
llas de los receptores, Harmonisation o 
armonización o coordinación de estra-
tegias entre los propios donantes, Ma-
naging for results o la gestión por resul-
tados y Mutual accountability o la mutua 
accountability y Convenios y compromi-
sos internacionales de la Cooperación 
Internacional. 

Consenso Europeo (firmado en el 
año 2006, impulsado por la Unión 
Europea) 14

Esta declaración orienta la actuación 
de la Unión Europea en el ámbito de 
la Cooperación al Desarrollo tanto 
a nivel nacional como comunitario. 
Expone también las acciones concre-
tas que deben llevarse a cabo para 
aplicar esta visión a escala europea.
El consenso define, por primera vez 
en cincuenta años de cooperación 
internacional, el contexto de prin-
cipios comunes en el que la Unión 

Europea (UE)  y sus Estados Miem-
bros aplicarán sus respectivas políti-
cas de desarrollo con un espíritu de 
complementariedad.
Los principios comunes que rigen 
las actividades de cooperación al 
desarrollo son la participación y el 
compromiso de todas las partes, un 
diálogo político en profundidad, la 
participación de la sociedad civil, la 
igualdad de género y un compromi-
so permanente con el fin de preve-
nir la fragilidad de los estados. Los 
países en desarrollo son los respon-
sables principales de su propio desa-
rrollo, pero la UE asume su parte en 
los esfuerzos conjuntos realizados 
en el marco de la asociación.

Tratado de Lisboa (firmado en el año 
2007 impulsado por por la Unión Eu-
ropea) 15

El Tratado entró en vigor el 1º de 
diciembre del año 2009. Entre los 
puntos importantes que posee este 
tratado, se destaca el que versa sobre 
la Cooperación al Desarrollo. Especí-
ficamente se establece por primera 
vez una base jurídica independien-
te para la Ayuda Humanitaria, ha-
ciendo hincapié en su especificidad 
y en la aplicación de los principios 
del Derecho Internacional Humani-
tario, como la imparcialidad y la no 
discriminación.
El Tratado afirma explícitamente que 
la reducción y la erradicación de la 
pobreza son el objetivo principal de la 
política de la Unión Europea en el ám-

bito de la Cooperación para el Desa-
rrollo y debe tenerlo en cuenta al apli-
car las políticas que puedan afectar a 
los países en desarrollo. Esto requiere 
que la política de cooperación para el 
desarrollo posea entidad propia y no 
constituya un mero complemento de 
la política exterior y de seguridad co-
mún.
Según el Tratado de Lisboa, la Coope-
ración para el Desarrollo y la Ayuda 
Humanitaria son competencias com-
partidas paralelas, esto quiere decir 
que la Unión Europea aplica una políti-
ca propia y los Estados Miembros pue-
den hacer lo mismo, evitándose que 
la actuación de la Unión Europea sea 
un mero complemento de las políticas 
nacionales.

Agenda de Acción de Accra (firmada 
en el año 2008, impulsada por la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE) 16

Los ministros de los países en desarro-
llo y los países donantes responsables 
de la promoción del desarrollo, junto 
con los directores de instituciones mul-
tilaterales y bilaterales de desarrollo, 
suscribieron la Declaración en Accra, 
Ghana, el 4 de septiembre del año 2008, 
con el objetivo de acelerar y profundi-
zar la aplicación de la Declaración de 
París sobre la Eficacia de la Ayuda (2 de 
marzo de 2005).
Se plantearon tres desafíos que ayu-
daron a la Cooperación al Desarrollo 
a dar un paso hacia delante: identifi-
cación del país, construcción de aso-

13 “Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo”, en línea en http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf, 2005, consultada en Internet el 16 de febrero de 2010.
14 “El consenso europeo sobre desarrollo”, en línea en  http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12544_es.htm#, consultado el 19 de 
mayo de 2010. 
15 Tratado de Lisboa, 2007, en línea en http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_es.htm#21, en Internet el 12 de marzo de 2010.
16 Agenda de Acción de ACCRA, en línea en 
http://www.ayudaeficaz.es/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FPDF%2FDocumentosReferencia%2FFINAL-AAA-in-Spanish.pdf, consultado el 20 de mayo de 2010.
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ciaciones más eficaces e inclusivas, 
el logro de resultados de desarrollo y 
rendición de cuentas abiertas en re-
lación a los resultados. Por otro lado, 
acordaron medidas concretas y a las 
cuales pueda realizarse seguimiento, 
a fin de acelerar el progreso y cum-
plir esos compromisos antes del año 
2010.

La eficacia de la ayuda se ve reducida 
cuando existen demasiadas iniciativas 
duplicadas, en especial a niveles na-
cionales y sectoriales. Tomando esta 
realidad, los países acordaron reducir 
la fragmentación de la ayuda mejoran-
do la complementariedad de las inicia-
tivas de los donantes y la división del 
trabajo.

Cumbre del G-20 en Pittsburgh- Esta-
dos Unidos de América (celebrada en 
el año 2009, impulsada por el “Grupo 
de los veinte” o “G-20”) 17  

En el marco de los esfuerzos del llama-
do “Grupo de los Veinte” o “G-20” por 
coordinar políticas macroeconómicas 
frente a la crisis financiera interna-
cional, se llevó a cabo una Cumbre en 
Pittsburg, Estados Unidos de América, 
en 2009.
Por primera vez se incluyó entre los 
participantes al representante de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico  (OCDE), Ángel 
Gurría. 
El aporte de la OCDE estuvo vinculado 
a las siguientes temáticas: combusti-

bles fósiles, empleo y políticas sociales, 
estrategias anti-corrupción y desarro-
llo. Desde entonces, la OCDE ha parti-
cipado activamente en las reuniones 
ministeriales y cumbres del G-20, apo-
yando fuertemente la cooperación de 
las principales economías del mundo 
en pos de la estabilidad financiera y el 
desarrollo. 
Los aportes de la organización al Grupo 
se verifican en el apoyo a la Cumbre de 
Londres de 2009 y en la participación 
activa en la Cumbre de Seúl en 2010.

Cumbre del G-20 en Toronto-Canadá (ce-
lebrada en el año 2010, impulsada por 
el “Grupo de los veinte” o “G-20”) 18  

En junio de 2010 se celebró la Cumbre 
del G-20, en Toronto, Canadá. Allí se lle-
vó a cabo el Foro para la Cooperación 
Económica Internacional, donde se tra-
taron diferentes temas económicos con 
el objetivo de abatir la pobreza y la des-
igualdad. El Grupo reflejó considera-
bles progresos hacia el fortalecimiento 
del sistema financiero global, mejoran-
do los riesgos administrativos, promo-
viendo la transparencia y reforzando la 
Cooperación Internacional. Durante el 
encuentro, también se trataron temas 
como el aceleramiento de la investiga-
ción y el desarrollo para disminuir las 
brechas de la producción agrícola y for-
talecer la Cooperación Sur-Sur. Además 
se decidió que las instituciones serían 
obligadas a mantener una mayor can-
tidad de capital financiero en caso de 
futuras crisis financieras.

Cumbre del G-20 en Seúl-Corea del Sur 
(celebrada en el año 2010, impulsada 
por el “Grupo de los veinte” o “G-20”) 19 
 
La Cumbre que se celebró en noviem-
bre de 2010 tuvo como objetivo la 
puesta en marcha del Consenso de 
Seúl y el Plan de Acción Plurianual, 
que se basan en los siguientes princi-
pios:
• Una reducción duradera y significa-
tiva de la pobreza no puede lograrse 
sin un crecimiento incluyente, soste-
nible y flexible, a través no sólo de la 
prestación de Ayuda Oficial al Desa-
rrollo (AOD), sino también de la movi-
lización de todas las demás fuentes de 
financiación.
• No existe una fórmula única para 
el éxito del desarrollo. Por lo tanto, se 
debe involucrar como socios a otros 
países en desarrollo, considerando la 
propiedad nacional de las políticas 
como el determinante de su éxito, y 
ayudando a garantizar el desarrollo 
responsable y transparente entre el 
G-20 y los países de bajos ingresos.
• Las acciones deben dar prioridad a 
las cuestiones sistémicas globales o 
regionales que requieren de la acción 
colectiva y que tienen el potencial de 
generar un impacto transformador.
• Reconocer el papel fundamental del 
sector privado para crear empleos y 
riqueza, y la necesidad de un marco 
normativo que apoye la inversión y el 
crecimiento.
• Maximizar el valor agregado y com-
plementar los esfuerzos de desarrollo 
de otros actores claves, mediante las 

17 Información extraída del sitio Web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en http://www.oecd.org/da-
taoecd/62/12/45342482.pdf, consultada el 28 de junio de 2011. 
18 Información extraída de “The G-20 Toronto Summit Declaration, June 26-27 2010”, en línea en http://canadainternational.gc.ca/g20/assets/pdfs/g20_declaration_
en.pdf, consultada el 30 de junio de 2011.
19  Información extraída de “The G20 Seúl Summit”, en línea en http://www.canadainternational.gc.ca/g20/summit-sommet/2010/g20_seoul_declaration.
aspx?lang=eng&menu_id=41&menu=L, consultada el 30 de junio de 2011.
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áreas donde el G-20 tiene una ventaja 
comparativa o puede dar un impulso.
• Centrar los resultados tangibles 
del impacto que elimina los bloqueos 
para mejorar las perspectivas de creci-
miento en los países en desarrollo.

Cuarta Conferencia de Países Menos 
Desarrollados en Estambul-Turquía 
(celebrada en el año 2011, impulsada 
por la Conferencia de Naciones Uni-
das para el Comercio y el Desarrollo-
UNCTAD) 20 

En 2011 se reunieron por cuarta vez el 
conjunto de Países Menos Desarrolla-
dos (LDCs, por sus siglas en inglés Least 
Developed Countries) en Estambul, 
Turquía, en el marco de la Conferencia 
de Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo (United Nations Con-
ference on Trade and Development, 
UNCTAD, por sus siglas en inglés).
En su declaración final, los países se 
reconocieron en una situación desfa-
vorable dada la fragilidad de la recu-
peración de la crisis financiera inter-
nacional y el aumento en el número 
de personas que viven en extrema po-
breza, que alcanzó al 53% del total de 
población en los LDCs. 
Para hacer frente a la situación, la 
UNCTAD resolvió activar su programa 
de desarrollo de capacidades produc-
tivas, reconociéndolo como la única 
forma de resolver la pobreza de ma-
nera sostenible y sustentable: los LDCs 
poseen un octavo de la población mun-
dial pero producen un centésimo del 
producto mundial.
Asimismo, se demandó una nueva Ar-
quitectura Internacional para el De-

sarrollo destinada al apoyo de dichos 
países en sus esfuerzos para desarro-
llar las economías y, eventualmente, 
librarse de la dependencia a la ayuda 
especial. Esta arquitectura reestruc-
tura a la Ayuda al Desarrollo en base 
a cinco pilares fundamentales: finan-
ciamiento (incluyendo AOD, inversión 
financiera directa y movilización de 
recursos domésticos), comercio, com-
modities, tecnología y adaptación, mi-
tigación al cambio climático, reformas 
económicas en aspectos que afectan al 
desarrollo (como la deuda externa y la 
volatilidad del precio de los commodi-
ties) y la Cooperación Sur-Sur.

Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la 
Eficacia de la Ayuda en Busan- Repú-
blica de Corea (celebrada en el año 
2011, impulsada por el Grupo de Tra-
bajo sobre la Eficacia de la Ayuda de  
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico - OCDE) 21  

En el 2011 se reunieron por cuarta 
vez jefes de Estado, ministros y re-
presentantes de países desarrollados 
y en desarrollo, cabezas de institu-
ciones multilaterales y bilaterales, 
representantes de diferentes tipos de 
organizaciones públicas, de sociedad 
civil, privadas, parlamentarias, loca-
les y regionales, en Busan, República 
de Corea, con motivo de celebrar el 
cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Efi-
cacia de la Ayuda.
En este contexto se promovieron es-
fuerzos para apoyar una cooperación 
eficaz basada en las situaciones es-
pecíficas de los países participantes, 
quedando los principios, compromi-

sos y agendas acordadas en el docu-
mento firmado como referencia para 
los socios Sur-Sur.
El diálogo en Busan se construye so-
bre los fundamentos establecidos en 
el foro de Alto Nivel anterior, que pro-
baron que siguen siendo relevantes y 
que ayudaron a mejorar la calidad de 
la cooperación para el desarrollo. Sin 
embargo, se reconoce que el progreso 
ha sido irregular y que no ha sido ni 
suficientemente rápido ni de amplio 
alcance. Se reafirman entonces sus 
respectivos compromisos y se imple-
mentarán de manera completa las ac-
ciones sobre las que ya han acordado.
Durante el Foro se decidió profundi-
zar y ampliar la cooperación, involu-
crando a actores estatales y no esta-
tales que desean formar una agenda 
que hasta hace poco estuvo nominada 
por un grupo de actores de desarro-
llo más estrecho. En Busan, se forjó 
una nueva asociación mundial para 
el desarrollo que celebra y adopta la 
diversidad y reconoce los distintos 
roles que todos los grupos de interés 
juegan en la cooperación para apoyar 
el desarrollo.
De todos modos si bien el Grupo de 
Trabajo en Busan celebra la diver-
sidad que sustenta su asociación y 
el rol catalizador de la cooperación 
para el desarrollo, se ha fundado en 
un conjunto de principios que están 
a la base de todas las formas de coo-
peración para el desarrollo. Estos son:

• La apropiación de las prioridades 
de los países en desarrollo. Las asocia-
ciones para esos países sólo pueden 
tener éxito si están dirigidas por los 
países en desarrollo, implementando 
enfoques que están hechos a la medi-

20 Información extraída del sitio Web de las Naciones Unidas, en línea en http://www.un.org/es/conf/ldc/, consultada el 30 de junio de 2011.
21 Información extraída del sitio Web del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, en línea en http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DO-
CUMENT_-_FINAL_EN.pdf y http://www.encuentrodeongs.org.ar/docs/_Declaraci%C3%B3n.pdf, consultada el 14 de febrero de 2012.
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da de las situaciones y necesidades 
específicas del país. 
• Enfoque en resultados. Las inversio-
nes y esfuerzos de los actores firman-
tes deben tener un impacto duradero 
en la erradicación de la pobreza y la 
reducción de la desigualdad, en el 
desarrollo sostenible y en las capaci-
dades de los países en desarrollo, ali-
neado con las prioridades y políticas 
establecidas por los mismos países en 
desarrollo. 
• Asociaciones de desarrollo inclu-
sivo. Apertura, confianza, respeto y 
aprendizaje mutuo yacen a la base de 
las asociaciones efectivas para apoyar 
el desarrollo de los objetivos, recono-
ciendo los roles diferentes y comple-
mentarios de todos los actores. 
• Transparencia y rendición de cuen-
tas entre los firmantes. La rendición 
de cuentas mutua y hacia los benefi-
ciarios objetivo de la cooperación, así 
como a los respectivos ciudadanos, 
organizaciones, electorados y accio-
nistas, es crítica para entregar los 
resultados. Las prácticas transparen-
tes constituyen la base de una mayor 
rendición de cuentas. 

Estos principios compartidos guiarán 
las acciones para: 
• Profundizar, ampliar y poner en 
práctica la apropiación democrática 
de políticas y procesos de desarrollo. 
• Fortalecer los esfuerzos para lo-
grar resultados concretos y sosteni-
bles. Esto implica una mejor gestión 
enfocada en resultados, monitoreo, 
evaluación y comunicación de los 
progresos, así como la ampliación del 
apoyo, fortalecer capacidades nacio-
nales y apalancar diversos recursos e 
iniciativas en apoyo de los resultados 

de desarrollo. 
• Ampliar el apoyo para la coope-
ración Sur – Sur y la cooperación 
triangular, ayudando a adaptar estas 
asociaciones horizontales a una di-
versidad mayor de contextos y nece-
sidades por país. 
•  Ayudar a los países en desarrollo 
en sus esfuerzos para facilitar, apro-
vechad y fortalecer el impacto de las 
diversas formas de financiamiento y 
actividades de desarrollo, aseguran-
do que estas diversas formas de coo-
peración tengan un efecto cataliza-
dor en el desarrollo. 

Finalmente se reconoce la urgencia 
con la que se deben implementar es-
tas acciones. Su puesta en práctica –o 
el aceleramiento de los esfuerzos don-
de ya están en camino– es esencial si 
el enfoque renovado de asociación es 
para tener el máximo impacto posi-
ble en la realización de los Objetivos 
del Milenio para el 2015, así como en 
los resultados de desarrollo en el más 
largo plazo. Se harán entonces res-
ponsables por la implementación de 
sus acciones respectivas mientras se 
enfocan en el funcionamiento de sus 
compromisos a nivel país, formando 
una nueva e inclusiva asociación glo-
bal para una eficaz cooperación para 
el desarrollo. 

taje destinado a ayuda internacional. La 
meta intermedia preveé que los países de-
berían estar alcanzando el 0.5 % de su PBI 
destinado a la Cooperación Internacional 
hacia el 2010.

Según estadísticas de la OCDE, durante 
2010 los países que cumplieron con los 
compromisos contraídos e incluso han 
alcanzado la meta de Naciones Unidas 
de otorgar el 0.7% de su PBI son: Reino de 
Noruega  -que destina el 1,1%-, Gran Duca-
do de Luxemburgo –con el 1.09%-, Suecia 
-con el 0.97%-, Dinamarca –con el 0.9%-, y 
el Reino de los Países Bajos –con  el 0.81%-. 
Por otro lado, el Reino de Bélgica, el Reino 
Unido, Finlandia, Irlanda y Francia han 
alcanzado la meta intermedia de destinar 
el 0.5% de su PBI a AOD para el año 2010.

Otra manera de analizar los flujos de ayu-
da internacional es a partir de lo que los 
países desarrollados invierten en AOD. 
Esto posiciona a los Estados Unidos de 
América en el primer lugar, que alcanza 
los USD 30.154 millones, seguido por el 
Reino Unido con un total de USD 13.763 
millones, Francia con USD 12.916 millo-
nes,  Alemania con USD 12.723 millones 
y Japón con USD 11.045 millones. Si bien 
este tipo de mediciones genera controver-
sias en cuanto a su transparencia y a la 
discriminación de elementos computados 
para el análisis de la AOD, los datos refle-
jados por la OCDE son la referencia para 
el estudio de este tipo de flujos.

22 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Resolución 2626”, 27 de octubre de 1970, en línea en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/87/
IMG/NR035287.pdf?OpenElement, consultado en Internet el 28 de mayo de 2010.

Dentro de estos acuerdos, se debe prestar 
especial atención a la decisión de los paí-
ses desarrollados de destinar el 0.7% de 
su Producto Bruto Interno (PBI) a Ayuda 
Oficial al Desarrollo22. El plan incluye al-
canzar esta meta final al año 2015, para 
lo que los países involucrados deberán ir 
incrementando gradualmente el porcen-
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el séptimo a la Cooperación Triangular, el 
octavo a las Pasantías y Voluntariado; y el 
último a los Auspicios Académicos: Becas y 
Fellowships,

A modo de ordenamiento, figuran aquí las 
nueve categorías recién descriptas:
 

1) Cooperación Financiera 
2) Cooperación Técnica, Científica y 

Administrativa 
3) Ayuda Humanitaria y de Emergencia                                      
4) Reorganización de la Deuda     
5) Cooperación Descentralizada 
6) Cooperación Sur-Sur
7) Cooperación Triangular                            
8) Pasantías y voluntariado
9) Auspicios Académicos: Becas y 

Fellowships                                               

Para el presente Directorio sólo se contem-
plan 4 tipos de cooperación internacional, 
y no los 9 que se encuentran descriptos en 
el Manual para facilitar el acceso a la Coo-
peración Internacional. Las categorías que 
están disponibles en las fichas de los per-
files de cada donante son: la Cooperación 
Técnica, Científica y Administrativa, la Coo-
peración Financiera –la subcategoría de los 
premios–, las Becas y los Fellowships.

A continuación se describe cada uno de los 
tipos contemplados en el Directorio:

6.1 CooperaCión téCniCa, 
CientífiCa y administrativa

“Consiste en la transferencia y aplicación de la 
experiencia y el conocimiento a la búsqueda de 
soluciones adaptadas a los países menos desarro-
llados, a través de la ejecución conjunta de medi-
das, estrategias y proyectos”. 23

La Cooperación Técnica, Científica y Admi-
nistrativa apunta a compartir el conocimien-
to acumulado y desarrollado de un país con 
otro, o con una organización de la sociedad 
civil extranjera. Por lo general, este tipo de 
colaboración se da a través de Programas de 
Cooperación Técnica en donde expertos via-
jan al país que solicita la ayuda para realizar  
trabajo de campo, asesoramiento, seminarios 
o conferencias. La duración de estos progra-

6. analizando los diferentes 
tipos de CooperaCión 
internaCional

Existen diferentes formas de aproximarnos 
al funcionamiento de la Cooperación Inter-
nacional. El análisis comienza a partir de la 
clasificación de los diversos tipos de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. 
Dado a que las formas y mecanismos de 
ayuda internacional no se agotan en la 
transferencia de recursos, a continuación 
se detallan los tipos de cooperación exis-
tentes. El primero comprende a la Coope-
ración Financiera; el segundo a la Coopera-
ción Técnica, Científica y Administrativa; el 
tercero a la Ayuda Humanitaria y de Emer-
gencia; el cuarto a la Reorganización de la 
Deuda; el quinto a la Cooperación Descen-
tralizada; el sexto a la Cooperación Sur-Sur; 

gráfico 1: ayuda oficial al desarrollo según el porcentaje que cada país aporta de su pbi (2010)

Reino de Noruega
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Dinamarca

Reino de los Países Bajos
Reino de Bélgica

Reino Unido
Finlandia
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Francia
España

Suiza
Alemania

Canadá
Austria

Australia
Portugal

Nueva Zelandia
Estados Unidos

Japón
Grecia

Italia
Corea

0   0.5     1   1.5 % 

Estos países han alcanzado el 0.7% del 
PBI destinado a AOD según lo acordado 
en por Naciones Unidades

fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), en línea en http://webnet.oecd.org/oda2010/, consultado el 3 de febrero de 2012.

23 Cooperación Técnica Alemana (GTZ), en línea en http://www.gtz.org.ar, consultada en internet el 21 de mayo de 2010.
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24 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en línea en http//:www.oecd.org, consultada en internet el 22 de mayo de 2010.

mas varía según el gobierno que impulse la 
cooperación pero es habitual que no supere 
los 12 meses. También existen servicios de 
consultoría y de capacitación realizados por 
algunos donantes. 

Si bien este tipo de cooperación fue origi-
nalmente impulsada por gobiernos, hoy 
también se ubica entre organizaciones de 
la sociedad civil que colaboran unas con 
otras, compartiendo sus experiencias y 
buenas prácticas.

6.2 CooperaCión finanCiera

“La cooperación financiera refiere a toda transferen-
cia concedida para la financiación de actividades 
orientadas al desarrollo del país receptor, que se 
canaliza bajo la forma recursos financieros trans-
feridos desde los países donantes o beneficiarios.” 24

La Cooperación Financiera está completa-
mente circunscripta a la asignación de recur-
sos de cooperación económica, es decir, a la 
provisión de dinero para actividades específi-
cas predeterminadas. 

Este tipo de cooperación puede expresarse 
bajo tres modalidades:

• Las subvenciones y créditos a través 
de los proyectos y los programas.

• Las ayudas en mercancías para el de-
sarrollo del país, que éste no puede 
importar por carecer de recursos.

• La financiación para realizar refor-
mas estructurales.

La cooperación financiera apunta a pro-
veer de fondos a un gobierno en vías de 
desarrollo para generar políticas públicas 
–por ejemplo, de infraestructura– que no 
podrían realizarse con fondos propios, 
sean estos públicos o privados. General-
mente, las tasas o intereses que se le co-
bran al país receptor son muy bajas y los 

planes de pago son a largo plazo y flexi-
bles, justamente para contribuir con el 
desarrollo del país receptor. También a 
través de estos mecanismos se les permi-
te a algunos países importar productos o 
mercancías que no puedan producir en el 
país que solicita esta ayuda con menores o 
casi nulas tasas aduaneras. 

6.2.1 fuentes de la CooperaCión 
finanCiera

Existen diversas maneras de clasificar a la 
Cooperación Internacional. Hasta ahora se 
han analizado la cooperación financiera; la 
cooperación técnica, científica y adminis-
trativa; el resto de los tipos de cooperación 
internacional que se han mencionado son: 
la ayuda humanitaria y de emergencia; la 
reorganización de la deuda; la cooperación 
descentralizada; la cooperación sur-sur; la 
cooperación triangular; las pasantías y vo-
luntariado; y finalmente los auspicios aca-
démicos: becas y fellowships.
En esta oportunidad, se abordará la Coo-

peración Internacional desde el análisis de 
cómo se coopera y de quiénes cooperan. Na-
turalmente, existen diversas formas de con-
tribuir al desarrollo de países con menor 
grado de desarrollo: desde la transferencia 
de conocimientos, habilidades, capacidades 
y tecnologías hasta la creación de beneficios 
o preferencias comerciales a fin de evitar 
asimetrías en el intercambio entre países 
con distinto grado de desarrollo.
Analizando la Cooperación Internacional 
según la fuente de donde surge la ayuda, se 
distinguen dos grandes grupos y una cate-
goría mixta. 

6.2.1.1 fondos públiCos

El primer grupo está compuesto por la Coo-
peración Internacional proveniente de Ayuda 
Pública o Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

El origen de los fondos proviene de los pre-
supuestos nacionales constituidos por los im-
puestos de los contribuyentes en cada país de 
origen, una parte de los cuales se destina y 
canaliza a través de agencias de cooperación 
para el desarrollo, ministerios de relaciones 
exteriores o embajadas. Dentro de la coo-
peración pública, se pueden encontrar, así, 
distintos tipos de acuerdos dependiendo de 
quiénes sean los responsables de aportarla, 
canalizarla y recibirla. 

Al hacer referencia a los fondos públicos, 
el primer grupo es el que se vincula con 
la asistencia bilateral, que se da entre es-
tados a través de herramientas diversas 
con las que cuentan las distintas admi-
nistraciones públicas. Además, este tipo 
de cooperación bilateral puede ser reem-
bolsable o no reembolsable, dependiendo 
del convenio al que lleguen los estados. 
Por ejemplo, algunos tipos de asistencia 
bilateral no reembolsable pueden ser las 
subvenciones a instituciones de investiga-
ciones locales; el desarrollo de programas 
y proyectos de cooperación técnica, cien-
tífica y administrativa entre los estados; 
la asistencia alimentaria y humanitaria 
–en el caso de una crisis o catástrofe–, o la 
reorganización de la deuda externa.

A su vez, existe un subgrupo de ayuda que 
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El primer grupo de cooperación internacional 
oficial, cuyo origen de fondos es público, que-
daría compuesto por los siguientes actores:

Primer grupo -  Fondos Públicos
A) Organismos multilaterales (a tra-

vés de los aportes que hacen los 
países miembro)

B) Agencias de Cooperación Inter-
nacional 

C) Ministerios de Relaciones Exteriores 
D) Embajadas radicadas en el país 

receptor
E) Gobiernos locales

6.2.1.2  fondos privados 

Dentro del otro grupo de cooperación in-
ternacional que se refiere a la Cooperación 
Privada, se pueden categorizar tres grandes 
subgrupos. 

El primero es el que corresponde a los aportes 
realizados por fundaciones internacionales, 
que no dependen directamente de agencias 
oficiales, a través de grants. Este tipo de coope-
ración se denomina usualmente con el nom-
bre de cooperación no gubernamental. El segundo 
está referido a empresas multinacionales o 
que operan internacionalmente, cuyos aportes 

no están enmarcados en acuerdos de coopera-
ción pública, esto es, que no se dan a partir 
de acuerdos entre multilaterales, bilaterales 
o descentralizados. Estos apoyos pueden, a su 
vez, canalizarse desde fundaciones empresa-
rias creadas ad hoc para este fin, o también des-
de las áreas o Programas de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE). Cabe aclarar que por 
tratarse de un tipo de ayuda de cooperación in-
ternacional, los fondos destinados en el país re-
ceptor, ya sea un gobierno o una organización 
de la sociedad civil, deben provenir de la casa 
matriz o del exterior. Esto quiere decir que si la 
empresa tiene una sede en el país receptor de 
la ayuda, y es desde allí que se realizan progra-
mas de colaboración, los fondos no entrarían 
dentro de esta categoría ya que se trataría de 
fondos locales. 

Finalmente, el tercer grupo de coopera-
ción privada corresponde a aportes de in-
dividuos privados –personas físicas– que 
provengan del exterior al país receptor. 
Habitualmente, este tipo de aportes se 
realiza en forma directa a organizaciones 
no gubernamentales a través de mecanis-
mos de donaciones –remesas o donaciones 
online, como es el caso de los Mercados So-
ciales Online (MSO)–.

El segundo grupo de cooperación interna-
cional no oficial, cuyo origen de fondos es 

proviene de fondos públicos y está compues-
to por las cuotas que los países aportan a 
los diferentes organismos internacionales, 
como  Naciones Unidas o el Banco Mun-
dial, entre otros, y es la que se denomina 
asistencia multilateral. Si bien estos últimos 
no se sustentan directamente a través de 
impuestos de los habitantes de una nación, 
los ingresos y los fondos que permiten su 
funcionamiento provienen de las cuotas-
partes que cada Estado aporta para el fun-
cionamiento de las organizaciones interna-
cionales oficiales. Este tipo de cooperación 
es conocido como Cooperación Multilateral. 

Es necesario destacar que, de acuerdo al tipo 
de organización internacional al cual los es-
tados le otorguen sus recursos, la asistencia 
podrá considerarse financiera o no financie-
ra. Un ejemplo de asistencia multilateral no 
financiera sería la provista por organismos 
como el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) o las 
misiones de paz de las Naciones Unidas.

Finalmente, ha surgido en los últimos 
años un nuevo actor en materia de ayuda 
proveniente de fondos públicos: se trata de 
los gobiernos locales. La colaboración que 
proveen se enmarca dentro de lo que se de-
nomina Cooperación Descentralizada, que se 
analizará en otra sección de este Directorio.
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privado, estaría compuesto por los siguien-
tes actores:

Segundo grupo – Fondos Privados 
A) Fundaciones privadas internacio-

nales 
B) Empresas multinacionales o que 

operan internacionalmente 
C) Individuos que realizan donaciones 

desde el exterior al país receptor

6.2.1.3 fondos mixtos

El tercer grupo está compuesto por una cate-
goría mixta que resulta de la combinación de 
fondos públicos con fondos privados. Muchas 
veces, tanto los Joint Funds como los Trustees 
pueden surgir como iniciativas de organis-
mos multilaterales o estados, quienes apor-
tan el capital inicial. Una vez constituido el 
fondo, se suman diversos actores que pueden 
provenir o no de la esfera gubernamental. A 
su vez, esta categoría mixta puede manifes-
tarse de cuatro maneras distintas. 

- La primera se origina cuando dos países 
(gobiernos) colaboran de manera igualitaria 
para la constitución de un fondo. 

“Los Fondos Mixtos quedan constituidos cuando 
los países participantes realizan aportes por par-
tes iguales.” 25

- La segunda se da cuando a un fondo pú-
blico –sea de un gobierno o de varios (en el 
caso de un fondo público multilateral)– se 
le suma la colaboración de una donación de 
una fundación privada internacional, una 
donación corporativa-empresarial o una 
donación de un individuo filántropo para 
complementar o acrecentarlo.

25  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, en línea en http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/dgcin/bilateral.html, 
consultado en internet el 10 de diciembre de 2009.
26   Ministerio de Comercio de Colombia, en línea en www.mincomercio.gov.co/eContent/VerImp.asp?ID=5417&IDCompany=1, consultado en internet el 21 de  diciembre de 2009.

- El tercer grupo de cooperación internacio-
nal mixto corresponde a la colaboración o 
contribución de fondos privados, cualquie-
ra sea su procedencia o porcentaje de con-
tribución. La expresión más clara de este 
caso son los Joint Funds.

Por ultimo, se analizan los Trustees. 

“Un trustee es un instrumento de financiamiento 
a través del cual los donantes vuelcan recursos en 
un fondo común para colaborar, apoyar y coordi-
nar el trabajo en las prioridades con las cuales el 
trustee fue creado, como, por ejemplo, la construc-
ción de la paz”.

Un Trustee es un fondo que se establece 
como legado de una persona o institución 
para beneficiar a un fin específico, gene-
ralmente relacionado a cuestiones filan-
trópicas y no para generar ganancias. Éste 
puede surgir de diferentes formas: como 
una herencia o legado de alguna persona 
o familia para ayudar a una causa con la 
cual están sensibilizados por cercanía del 
problema que el trust apunta a solucionar; 
o a través de una donación de dinero que 
genera intereses mediante inversiones que 
no buscan sino la reproducción del capital 
invertido, para solventar con ganancias 
las causas que se quieren encarar. La limi-
tación de este tipo de fondos es que sólo 
pueden ser utilizados para paliar situacio-
nes puntuales o contribuir con soluciones 
a través de la provisión de fondos destina-
dos al motivo por el cual fue fundado, de 
modo tal que no se trata de un fondo flexi-
ble que puede ir cambiando de foco con el 
tiempo ni de acuerdo a la coyuntura.

Una vez que el trustee fue establecido, puede 
o no incorporar nuevos fondos para su man-
tenimiento o para alcanzar las metas de su 
misión fundacional. Esto es especificado y 

prefijado por la institución o el individuo que 
realiza la contribución fundacional.

Resumiendo, los fondos mixtos se compo-
nen de los siguientes actores:

Tercer grupo – Fondos públicos y/o 
Fondos privados 
A) Fondos públicos de un país + fon-

dos públicos de otro país
B) Fondos que provienen de orga-

nismos multilaterales + fondos 
privados

B) Fondos que provienen de fundacio-
nes privadas + organismos inter-
nacionales

C) Joint Funds: fondos privados + fon-
dos privados

D) Trustees: intereses de fondos privados

6.2.2 Canales de la CooperaCión 
finanCiera

La cooperación financiera puede canalizar-
se a través de tres canales: 26

• Fondos reembolsables: comprende el finan-
ciamiento en efectivo, bajo condiciones 
de interés y de tiempo favorables para el 
desarrollo de actividades económicas de 
una fuente en un país en vías de desa-
rrollo. 

• Fondos no reembolsables: es la cooperación 
ofrecida por algunas fuentes mediante la 
asignación de recursos en efectivo, con 
el objeto de apoyar proyectos o activida-
des de desarrollo. Los fondos no reembol-
sables implican que no se contrae deuda 
al aceptarlos.

• Créditos blandos: son créditos otorgados 
por estados, organizaciones o institucio-
nes internacionales que poseen una baja 
o nula tasa de retorno. Buscan incentivar 
el desarrollo de las microfinanzas.
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Todos los casos de cooperación que se de-
tallaron anteriormente y que involucran 
el aporte de fondos o cooperación finan-
ciera, pueden ser del tipo reembolsable o 
no reembolsable. Como su nombre lo in-
dica, la primera clasificación corresponde 
a fondos que deberán ser reintegrados –ya 
sea en efectivo o en especie–, mientras que 
la segunda clasificación –si bien requerirá 
una contraprestación– no involucra la de-
volución de los fondos solicitados. Asimis-
mo, dependiendo el origen de los fondos, 
se la podrá considerar como cooperación 
de fondos públicos (bilateral o multilate-
ral), cooperación de fondos privados o coo-
peración de fondos mixtos. 

Como se deduce de esta tipificación, la 
cooperación financiera se realiza de go-
bierno a gobierno, desde un organismo 
multilateral internacional a un gobierno, 
o desde un agente gubernamental a una 
organización de la sociedad civil.

6.2.3 ¿Qué es un Grant?

 “Los Grants no son beneficios o titulaciones. Es 
una donación que consiste en la ayuda financie-
ra a un receptor para que lleve a cabo tareas de 
bien público o actividades autorizadas por la 
ley. No es asistencia directa ni tampoco présta-
mos a individuos”. 27

A través de los Grants, los donantes realizan 
los aportes financieros no reembolsables 
para que las organizaciones de la sociedad 
civil puedan llevar a cabo proyectos de desa-
rrollo. Cada donante posee sus propios cri-
terios para implementar este tipo de dona-
ciones, que son los denominados guidelines 
o lineamientos de apoyo del donante. Gene-
ralmente, se los utiliza para establecer las te-
máticas a las cuales se prestará el apoyo, las 
sumas con las que colaborará el donante; el 
tipo y las características de la institución que 

y estadías para particpar de algún evento, 
etc) que se recibe como reconocimiento a 
una tarea destacada que se ha realizado. En 
líneas generales, cuando se trata de un sor-

recibirá los fondos, así como también para la 
confección de un formulario requerido para 
la presentación de los proyectos.

6.2.4 ¿Qué es un premio?

Dentro de los tipos de cooperación interna-
cional, encontramos una de sus expresio-
nes más tangibles, que es la cooperación 
financiera. Ésta a su vez puede tomar diver-
sas formas y puede llegar a través de diver-
sas vías. Es entonces que dentro de este sub-
tipo de cooperación, se hace un paréntesis 
para incorporar a la categoría premio. Un 
premio en el sentido estricto es una com-
pensación que puede expresarse en diferen-
tes formas (dinero, obras de arte, traslados 

Usd millones

27   Traducción y elaboración del autor a partir de la información extraída de Grants.gov, en línea www.grants.gov/aboutgrants/grants.jsp, consultado en internet el 21 de 
diciembre de 2009. 

gráfico 2: ayuda oficial al desarrollo según los flujos financieros de los principales países donantes (2010)
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fuente: Elaboración del autor en base a información obtenida de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), en línea en http://webnet.oecd.org/oda2010/, consultado el 3 de febrero de 2011.
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teo de un premio por ejemplo, el azar es un 
componente importante, pero en este caso, 
se observa una tendencia en crecimiento 
dentro de los Agentes de la Cooperación 
Internacional a otorgar premios, distincio-
nes o compensaciones monetarias como 
mecanismo para destacar, detectar o re-
saltar una buena práctica, proyecto o pro-
grama, y en este sentido –y a diferencia del 
resto de los premios–, el azar no interviene 
para nada. Generalmente esta distinción va 
acompañada de una suma de dinero, que 
no debe ser devuelta y que –generalmente– 
es destinada a la institución y/o persona 
que lo ha obtenido.

Pero para poder ser incorporada como una 
fuente de cooperación internacional, hay 
que tener en cuenta que intervengan ade-
más otros factores. Principalmente que la 
institución u organización que otorga el 
premio sea de origen extranjero al de la per-
sona u organización postulante. Por otra 
parte puede suceder que la organización 
o institución que otorga el galardón tenga 
sede en el país que realiza la premiación, 
en este caso el factor que hará que se identi-
fique como cooperación internacional será 
el origen de los fondos. En este último caso, 
los fondos deben provenir del extranjero. 
Y finalmente, en muchos casos se observa 
que el comité decisorio que participa en la 
selección del o de los ganadores pueden ser 
personalidades o instituciones internacio-
nales, o ser de países extranjeros.

En el caso de los premios que son promo-
vidos por fundaciones internacionales pri-
vadas, generalmente, éstas invitan a partici-
par del proceso de selección a referentes en 
el tema que se está premiando, que pueden 
proceder de diferentes partes. Lo mismo 
sucede en el caso de las distinciones otor-
gadas por organismos internacionales, que 

invitan a formar parte del comité decisorio 
a académicos, activistas referentes y empre-
sarios de renombre. En suma, se incorpora 
en el Directorio de fuentes de cooperación 
internacional la categoría premios porque 
se observa como una tendencia en creci-
miento, los pasos de aplicación no suelen 
ser más complejos que el de cualquier otra 
fuente de cooperación internacional, y ade-
más, en la mayoría de los casos, la contra-
partida –ya sea en especie o en dinero– pue-
de utilizarse para el beneficio y crecimiento 
de la institución o persona premiada.

6.3 auspiCios aCadémiCos

6.3.1 beCas

“Consisten en apoyo (económico, habitacional, 
provisión de materiales) a individuos para fo-
mentar su desarrollo, brindando oportunidades 
de especialización.
Los requisitos son variables de acuerdo a quienes 
están orientadas, sin embargo están dirigidas ma-
yormente a aquellos que tienen un excepcional des-
empeño académico en sus respectivas disciplinas”. 28

28 Elaboración del autor en base a información obtenida del sitio Web del Programa ICETEX del Gobierno de Colombia, en línea en www.icetex.gov.co, consultado en 
internet el 10 de diciembre de 2008.

Las Becas constituyen un aporte económico 
–parcial o total– que permite a individuos 
que deseen realizar estudios o investigacio-
nes académicas, la posibilidad de ingresar 
a universidades locales o en el extranjero. 
El apoyo financiero de estas ayudas puede 
provenir de gobiernos oficiales u organiza-
ciones no gubernamentales, como es el caso 
de las fundaciones privadas internacionales 
(que se analizará más adelante). 

Para acceder a becas de estudio, existen 
procesos de aplicación que deben cumplir-
se, ya sean de la organización que provee 
los fondos o directamente de la institución 
académica que recibirá al beneficiario de la 
beca. Este tipo de cooperación se da por un 
período de tiempo determinado y la contra-
partida es el compromiso del beneficiario 
con la conclusión de los estudios y activida-
des pautadas en tiempo y forma. Según sea 
el esquema, una beca permitirá financiar el 
costo de los estudios –por ejemplo, el pago a 
la universidad–, un estipendio mínimo para 
solventar gastos de vivienda y alimentación 
–según el caso–, y el transporte aéreo y vi-
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vestigaciones o  a realizar innovaciones en 
el campo de las ciencias. Para obtener esta 
ayuda es necesario aplicar a concursos a 
través de los cuales se evalúan los perfiles y 
antecedentes del solicitante, haciendo hin-
capié no sólo en su trayectoria académica 
y profesional sino también en el potencial 
cambio o contribución que pueda realizar 
dentro de su esfera de interés. 
Otra diferencia con las becas es que una 
vez terminado el programa, la persona se 
convierte en fellow de la institución, confor-
mándose así una comunidad o asociación 
de personas con ciertos intereses o lazos 
comunes que los vincularán en un futuro, 
más allá de la investigación o el trabajo 
puntual realizado. 

Los fellowships también apoyan proyectos 
y programas de desarrollo profesional 
para que los participantes tengan acceso 
a nuevas ideas y estrategias que les per-
mitan alcanzar una mayor competencia 
en su área de trabajo. Para ello, promue-
ven el intercambio y el aprendizaje so-
bre las experiencias, prácticas, técnicas 
y estrategias de los distintos fellows de la 
institución. 

7. ¿a Quiénes llama la raCi 
agentes de la CooperaCión 
internaCional?

La RACI denomina Agentes de la Coopera-
ción Internacional a todos aquellos actores 
que realizan inversión social estratégica, 
siendo cual fuere el origen de sus fondos 
–públicos, privados o mixtos– y cuyas accio-
nes apuntan a la resolución de problemá-
ticas de interés público, a través de la pro-
visión de recursos humanos y/o financieros 
y de la transferencia de capacidad técnica, 
administrativa y tecnológica. 

Cuando la RACI  hace mención sobre los fon-
dos públicos, se refiere al grupo compuesto 
por organismos multilaterales –mediante 
los aportes que hacen los países miembro–, 
ministerios de relaciones exteriores, agen-
cias de cooperación internacional, repre-
sentaciones extranjeras –como embajadas 
o delegaciones radicadas en el país recep-
tor– y gobiernos locales. Por otra parte, el 
grupo cuyos recursos provienen de orígenes 
privados está compuesto por fundaciones 
privadas internacionales, donaciones cor-
porativas internacionales y donaciones de 
individuos que provengan del exterior al 
país receptor.

En un sentido más amplio aún, la RACI en-
tiende como cooperación internacional a 
toda ayuda financiera, técnica y recursos 
humanos que provengan del exterior.

En suma, a continuación se detalla quiénes 
son los Agentes de la Cooperacion Interna-
cional desde la perspectiva de la RACI:

Fuentes según tipo de organización

1) Agencias de cooperación internacio-
nal

2) Corporaciones o empresas con pro-
gramas filantrópicos internacionales

3) Embajadas
4) Filántropos individuos internaciona-

les
5) Fundaciones privadas internaciona-

les
6) Gobiernos locales a través de la coo-

peración descentralizada
7) Ministerios de relaciones exteriores
8) Organismos internacionales
9) Organismos gubernamentales ex-

tranjeros
10) Organizaciones no gubernamenta-

les internacionales

sado –si se realiza en un país extranjero–. 
Cabe destacar que cada programa de becas 
presenta particularidades y especificidades 
según la organización oferente. Aquí sólo se 
plantean los lineamientos generales.

6.3.2 Fellowships

“Un fellowship es un reconocimiento otorgado por 
un grupo que presta aval y prestigio a quien lo 
recibe, convirtiéndolo en un miembro o camarada 
del mismo”. 29

La palabra Fellowship es de origen inglés, 
y en su traducción más estricta al español 
significa “compañerismo”. 
Los fellowships son programas que buscan 
acompañar el desarrollo profesional o aca-
démico de determinados individuos, que –a 
priori– son identificados con un potencial 
de innovación o impacto dentro de su área 
de interés. Generalmente, estos programas 
incluyen un componente de formación aca-
démica y otro de trabajo de campo, y por 
ello se recibe una compensación económi-
ca. A diferencia de las becas, este aporte 
económico no se dirige necesariamente a 
financiar el costo de estudios dentro de es-
tructuras educativas formales como univer-
sidades, sino que se destina a desarrollar in-

29 Elaboración del autor en base a información extraída del sitio Web del Social Science Research Council (SSRC), en línea en www.fellowships.ssrc.org, consultado en 
internet el 10 de diciembre de 2008.
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lación con la comunidad, a través de la 
cual canalizan fondos, o proyectos de ayu-
da comunitaria a escala internacional, o 
a través de sus filiales radicadas en cada 
uno de los países en donde tiene opera-
ciones comerciales.

3. Embajadas: Una Embajada es la represen-
tación diplomática de un Estado ante el 
gobierno de otro Estado. Es el lugar físico 
donde residen la “voz” y “oídos” del Es-
tado enviante. Tiene como función prin-
cipal transmitir los mensajes de su Es-
tado al Estado de residencia y viceversa; 
informar sobre los eventos importantes 
políticos, sociales, económicos, militares 
y promueve la cultura, la economía y las 
ciencias de su país. Además, muchas em-
bajadas (aunque no todas) tienen una sec-
ción consular encargada de las activida-
des comerciales y económicas de su país 
en el país receptor31. Algunas también 
cumplen con un doble rol en materia de 
ayuda internacional. Por un lado, la Em-
bajada puede ejercer de puente entre la 
Agencia de Cooperación Internacional 
y/o Ministerio de Relaciones Internacio-
nales de ese país, en el caso de contar con 
programas de asistencia internacional, 
aunque no con oficinas separadas. Final-
mente cada Embajada puede contar con 
un Fondo de Cooperación Local (FCL), a 
través del cual cada misión y/o embajador 
tiene la posibilidad de apoyar programas 
locales de organizaciones sociales.

4. Filántropos individuos internacionales: 
Son personas físicas que realizan dona-
ciones o aportes en especies a otros paí-
ses del cual residen o del cual son origi-

11) Representaciones extranjeras
12) Universidades

1. Agencias de cooperación internacional: 
La mayor parte de los países desarrollados 
y de renta alta, cuentan con entidades u 
organismos de asistencia oficial para el 
desarrollo que proporcionan asistencia 
financiera, ayuda humanitaria, coopera-
ción técnica y administrativa a gobiernos 
ya sean nacionales o locales, u a organi-
zaciones no gubernamentales. En el caso 
de no contar con sedes oficiales en cada 
uno de los países en que éstas trabajan, 
algunos de ellos, suelen funcionar como 
subsecciones o departamentos dentro de 
sus embajadas. 30

2. Corporaciones o empresas con progra-
mas filántropos internacionales: Com-
prende a aquellas entidades o institu-
ciones privadas, cuyo fin fundacional es 
la consecución de ganancias a través de 
transacciones comerciales, que dentro de 
su estructura organizacional, poseen un 
departamento, sección o área de vincu-

narios.
5. Fundaciones privadas internacionales: 

De acuerdo a la definición de The Foun-
dation Center, una fundación es una en-
tidad no gubernamental sin fines de lu-
cro32, cuyo propósito principal es otorgar 
donaciones o grants a organizaciones, ins-
tituciones o individuos con fines científi-
cos, educativos, culturales, entre otros33. 
Dotada con un patrimonio propio otorga-
do por sus fundadores, la fundación debe 
perseguir los fines que se contemplaron 
en su objeto social, si bien debe también 
cuidar de su patrimonio como medio 
para esa consecución34. 

6. Gobiernos locales35 (o gobiernos subna-
cionales): Se refiere a las divisiones terri-
toriales que poseen los estados soberanos 
en lo referido al carácter político–admi-
nistrativo. Una entidad subnacional nor-
malmente supone un gobierno o una 
administración local con un cierto grado 
de autonomía. Los municipios, provin-
cias, alcaldías, ayuntamientos, comunas, 
comarcas, entre otros, son considerados 
gobiernos subnacionales. Esta forma de 
administración territorial ha cobrado 

30 Elaboración del autor en base a información obtenida del sitio del Banco Mundial, en linea en http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTE-
MAS/EXTCSOSPANISH/0,,contentMDK:20780022~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1490924,00.html, consultado en internet el 10 de disiembre de 2008.
31  Información extraída de la página Web: www.diplomacy.edu.
32  Aunque cabe destacar que si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no impide que la persona jurídica realice actividades lucrativas que 
enriquezcan su patrimonio para un mejor cumplimiento de sus fines.
33  The Foundation Center, What is a Foundation, en línea en http://foundationcenter.org/getstarted/faqs/html/foundfun.html, consultado en internet el 28 de mayo de 2010.
34  Es importante mencionar que “fundación” no es un término legal, por lo que no debe asumirse que una organización sea donante por el hecho de que su nombre 
contenga la palabra. The Foundation Center, What is a Foundation, en línea en http://foundationcenter.org/getstarted/faqs/html/foundfun.html, consultado en internet el 
28 de mayo de 2010.
35  Definición del autor, en base a información obtenida del sitio Web http://www.eeppm.com/epm/institucional/general/EnfoqueLocal_Ed9/web3/textos/documents/Micro 
softPowerPoint-ConferenciaPabloMaturana.pdf, consultado en internet el día 28 de mayo de 2010.
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estadísticas del CAD, las instituciones 
internacionales con miembros guber-
namentales son aquellas que realizan la 
totalidad o una parte significativa de sus 
actividades en favor del desarrollo y los 
países receptores de ayuda. Entre ellas 
podemos encontrar los bancos multila-
terales de desarrollo (por ejemplo, Ban-
co Mundial y Banco Interamericano de 
Desarrollo), organismos de las Naciones 
Unidas, y las agrupaciones regionales 
(por ejemplo, la Unión Europea).

9. Organismos gubernamentales extran-
jeros: Son todos aquellos órganos que 
realizan acciones de ayuda internacio-
nal que no comparten la misma clasifi-
cación de las embajadas, ministerios de 

relaciones exteriores, agencias de coope-
ración internacional y gobiernos locales. 
En este caso se refiere a órganos oficia-
les de países que realizan acciones más 
allá de los límites políticos de su país. 
Este es el caso de algunos ministerios 
de educación y cultura, que traspasan la 
competencia de sus acciones de la escala 
nacional a escala internacional

10. Organizaciones no gubernamentales 
internacionales37: las organizaciones 
no gubernamentales internacionales 
son instituciones que persiguen el bien 
común a nivel mundial, que recolectan 
fondos de diversas fuentes, como del pú-
blico en  general, para apoyar proyectos 
en los países en vías de desarrollo. Cada 

un gran auge en materia de cooperación 
descentralizada, por la cual, cada uno de 
estas entidades gubernamentales sub-
nacionales tienen la capacidad de ejercer 
o proveer ayuda al exterior, mas allá de 
los planes rectores de cada país, comple-
mentándolos o abriendo otras líneas de 
apoyo.

7. Ministerios de Relaciones Exteriores: 
Cada uno de los países posee dentro de su 
estructura nacional una entidad encarga-
da para los asuntos que hacen a la vincu-
lación del propio país con otras naciones, 
con organismos multilaterales o con to-
das aquellas actividades y funciones que 
hagan a la difusión comercial, económi-
ca, cultural, política y social en el extran-
jero. Ahora bien, desde la perspectiva de 
la Cooperación Internacional, en el caso 
de que él país esté involucrado con accio-
nes de Ayuda Internacional y no posee 
una agencia diferenciada que se ocupe de 
este tipo de cuestiones, puede utilizarse 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
para impulsar acciones de desarrollo a ni-
vel internacional. En este sentido se cree 
que las acciones  de Ayuda Internacional 
que surgen desde los ministerios de rela-
ciones exteriores  estarán más sesgadas 
por los intereses geopolíticos del país que 
las impulsa, siendo éstas menos neutra-
les que las que surgirían de una agencia 
de cooperación internacional para el de-
sarrollo.

8. Organismos internacionales: Se refiere 
a organizaciones internacionales públi-
cas o intergubernamentales36. Es decir, 
aquellas organizaciones con alcance o 
presencia internacional, cuyos miem-
bros son estados soberanos u otras orga-
nizaciones intergubernamentales. En las 

36 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, en línea en http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html#PARTE%20I, 1980, consultado en Internet el 12 de 
abril de 2010.
37 Definición del autor, en base a información obtenida del sitio Web del Banco Mundial en linea en http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTE-
MAS/EXTCSOSPANISH/0,,contentMDK:20780038~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:1490924,00.html, consultado en internet el 10 de diciembre de 2010.
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una de ellas se especializa dentro de al-
gún área de interés específico y trata de 
alcanzar la solución de problemáticas, o 
la resolución de los obstáculos que impi-
den alcanzarlas. 

11. Representaciones extranjeras: Son las 
entidades que representan colectivos 
de intereses ya sean públicos o priva-
dos a nivel internacional. En el caso de 
la Cooperación Internacional, se refiere 
a la institución internacional que re-
presenta a un conjunto de países que 
se han vinculado entre sí a través de la 
firma de pactos o convenciones interna-
cionales que dan el surgimiento o que 
establecen estructuras administrativas 
supranacionales. Este es el caso de las 
representaciones de la Unión Europea 
por fuera del territorio europeo o de las 
representaciones del  MERCOSUR por 
fuera del territorio que comprenden sus 
países.

12. Universidades: Éstas pueden tener be-
cas de estudio, de investigación, fellows-
hips, premios, entre otros, para ciuda-
danos que no residen en el mismo país 
en cual éstas están ubicadas. Asimismo, 
en esta categoría se incluyen institutos, 
centros u observatorios que pertenecen 
a unidades o áreas académicas de uni-
versidades extranjeras.

gráfico 3: agentes de Cooperación internacional según la perspectiva de la raCi
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f II/ Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
Relevancia de los ODM para la Cooperación 
Internacional
Este capítulo ha sido desarrollado en colaboración 
con Dolores Terrera de Asociación Conciencia

Q ué son los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM)?
“Los ocho Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio, que abarcan desde la reducción a la mitad 
la pobreza extrema hasta la detención de la pro-
pagación del VIH/SIDA y la consecución de la ense-
ñanza primaria universal para el año 2015, cons-
tituyen un plan convenido por todas las naciones 
del mundo y todas las instituciones de desarrollo 
más importantes a nivel mundial”.38 

Los ODM39 son:
1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad entre los géneros y 

la autonomía de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras 

enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio am-

biente
8. Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo.

Como se puede observar, las 8 Metas u Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio tratan de 
alcanzar o dar solución a problemáticas que 
en la actualidad se consideran los principa-
les obstáculos al desarrollo en los países me-
nos favorecidos. La idea es mancomunar es-
fuerzos, recursos y sinergia para ayudar a los 

más carenciados. Y es por esto que todos los 
gobiernos, agencias de cooperación, ministe-
rios de relaciones exteriores y embajadas, las 
utilizan como marco y guía para establecer 
sus líneas de cooperación. 

La Declaración de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio desencadenó la necesidad de 
crear conciencia a nivel global para fortalecer 
el trabajo en conjunto desde los estados y rea-
lizar actividades cooperativas a nivel de paí-
ses y organismos internacionales con el fin 
de cumplir con los objetivos previstos para el 
año 2015. La instalación del tema en la agen-
da mundial generó la firma de consecuentes 
compromisos internacionales también orien-
tados a colaborar con la erradicación de la po-
breza en el mundo, entre otras cosas.

sobre los objetivos de  
desarrollo del milenio
el sitio millenium development 
goals monitor realiza un segui-
miento del Cumplimiento de los ob-
jetivos de desarrollo del milenio. 
para más informaCión, visite  
www.mdgmonitor.org. 

38 Información extraída del sitio Web de la Organización de Naciones Unidas (ONU): www.un.org/spanish/millenniumgoals/.
39 Información obtenida del sitio Web de la Organización de Naciones Unidas (ONU): www.un.org/spanish/milenniumgoals/.

gráfico 4: objetivos de desarrollo del milenio (odm)
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fuente: Elaboración del autor en base a infor-
mación obtenida de la página Web www.un.org/
spanish/millenniumgoals/

Dado que la República Argentina ha conside-
rado que la Promoción del Trabajo Decente era 
un objetivo en sí mismo que no podía estar 
contenido en otro, el mencionado país agre-
gó una meta más a las 8 Metas de Desarrollo 
del Milenio. Por este motivo para la Argenti-
na las metas a alcanzar son 9 y se detallan a 
continuación:
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gráfico 5: objetivos de desarrollo del milenio (odm) para la república argentina
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1. los odm Como marCo de 
CooperaCión internaCional

En la Declaración del Milenio, los dirigen-
tes mundiales afirmaron su fé en la ca-
pacidad del género humano de lograr en 
los años siguientes progresos apreciables 
en las esferas de la paz, la seguridad, el 
desarme, los derechos humanos, la demo-
cracia y la buena gobernanza. Exhortaron 
a establecer una alianza mundial para el 
desarrollo a fin de lograr para 2015 los 8 
objetivos convenidos. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) han galvanizado iniciativas sin pre-
cedentes para atender las necesidades de los 
sectores de población más pobres del mun-
do y se han convertido en criterios mun-
dialmente aceptados de progreso general, 
adoptados por igual por los donantes, los 

países en desarrollo, la sociedad civil y las 
principales instituciones dedicadas a tareas 
de desarrollo40.

Por lo tanto, los ODM establecen a partir 
del año 2000 un marco de cooperación in-
ternacional  para las actividades de desarro-
llo de 189 países en diez regiones. Dichos 
objetivos  representan las aspiraciones de 
desarrollo de toda la humanidad, pero no 
son sólo objetivos de desarrollo, constitu-
yen valores y derechos humanos universal-
mente aceptados como la lucha contra el 
hambre, el derecho a la educación básica, 
el derecho a la salud y responsabilidad 
frente a las generaciones futuras41. Repre-
sentan las prioridades urgentes y univer-
salmente compartidas y respaldadas por 
todos los estados del mundo. 

Es posible, a partir del nuevo marco de coope-

ración establecido por estos nobles objetivos,  
fortalecer el respeto de la dignidad humana 
en todos los países, lograr que en todas par-
tes los seres humanos sean más prósperos y 
tengan mejores posibilidades de gozar de sus 
derechos humanos fundamentales.

Se adoptó una visión global del mundo 
en la que los estados trabajarían para el 
beneficio de todos. De ahí en adelante, los 
procesos que se están llevando a cabo en el 
Sistema de Naciones Unidas se enmarcan 
en dichos objetivos.

1.1 ¿por Qué son importantes 
los odm para la CooperaCión 
internaCional?

•	 Representan las prioridades urgentes de 
desarrollo de toda la humanidad en su 
conjunto, por lo tanto son una guía clara 
para todos los actores que puedan diseñar y 
establecer vínculos de cooperación, ya sea 
a nivel nacional, regional o internacional.

•	 Marcan y resaltan una senda en la que los 
países miembros de Naciones Unidas se 
comprometieron a recorrer juntos, en pos 
de un objetivo común que es el bienestar 
de la humanidad. 

•	 Promueven la existencia de un nexo diná-
mico y diálogo social  entre los distintos 
actores que trabajan en forma activa para 
lograr los objetivos, gobiernos, sector pri-
vado, organizaciones de la sociedad civil, 
fundaciones privadas, organismos inter-
nacionales, entre otros.

•	 Exigen alianzas, por lo tanto, en la ac-
tualidad la Cooperación Internacional 
va a exigir propuestas que den cuenta 
de la concertación local y regional que 
potencien el impacto de las acciones pro-
puestas en cuanto a algunos objetivos o 
metas establecidos.

40 Informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas,  “Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 
todos”,  A-59-2005.
41 Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Informe 2008 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en  
http://www.un.org, consultado en Internet el 12 de marzo de 2010.
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•	 Promueven la necesidad de fortalecer la 
solidaridad mundial, exigen que la Coo-
peración Internacional sea el resultado 
de esfuerzos conjuntos para alcanzar los 
ODM e impulsar una agenda más amplia 
de desarrollo.

•	 Combinan en el octavo objetivo, las res-
ponsabilidades de los países en desarrollo 
con las de los países desarrollados, sobre la 
base de una alianza mundial, establecida 
bajo normas de cooperación y respaldada 
en la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo celebrada 
en Monterrey, México, en 2002 y reafirma-
da en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Johannesburgo 
en agosto de 2002. 

•	 Conforman amplias redes de cooperación 
en varios planos simultáneamente: el lo-
cal, el nacional, el regional y el interna-
cional norte-sur.

Por lo tanto los ODM representan una opor-

tunidad para las organizaciones de la socie-
dad civil de estrechar lazos, vincularse, dis-
cutir prácticas, visiones comunes y generar 
diálogo con gobiernos, organismos interna-
cionales y otros actores que trabajen para el 
desarrollo de las comunidades. 

2. Cooperar para promover la 
idea Común de desarrollo

El desarrollo, la seguridad y los derechos 
humanos no sólo son indispensables para 
la humanidad sino que también se forta-
lecen recíprocamente. Los hombres y mu-
jeres de todas partes del mundo tienen 
derecho a ser gobernados por su propio 
consentimiento, al amparo de la ley, en 
una sociedad en que todas las personas, sin 
temor a la discriminación ni a las represa-
lias, gocen de libertad de opinión, de culto 
y de asociación. 
También deben verse libres de la miseria, 

de la pobreza extrema y de las enferme-
dades infecciosas, y libres del temor, de 
manera que la violencia y la guerra no des-
truyan su existencia y sus medios de vida. 
Todos los seres humanos tienen derecho a 
la seguridad y el desarrollo42. 

Esta idea de desarrollo sólo puede promo-
verse mediante una cooperación extensa, 
profunda y sostenida a nivel mundial entre 
los estados. Esa cooperación es posible si 
las políticas de cada país tienen en cuenta 
no sólo las necesidades de los propios ciu-
dadanos sino también las necesidades de 
los demás. 
Al mismo tiempo de promover los intere-
ses de todos, esta clase de cooperación es 
también un reconocimiento de nuestra 
humanidad común. En una era de inter-
dependencia mundial, el interés común 
bien entendido es un aglutinante que 
debería unir a todos los estados en torno 
a esta causa, al igual que deberían hacer-
lo los impulsos de nuestra humanidad 
común. 

Sin embargo, esta tarea no puede ser em-
barcada por los estados solamente. Es nece-
saria una sociedad civil activa y un sector 
privado dinámico ya que ambos ocupan 
una parte cada vez más amplia e importan-
te del espacio que antes era coto exclusivo 
de los estados.

2.1 alianza mundial para el 
desarrollo

El desafío múltiple del desarrollo abarca 
una gran variedad de cuestiones interrela-
cionadas, que van desde la igualdad entre 
los géneros, la salud, la educación y el me-
dio ambiente. 

Las históricas conferencias y cumbres de las 
Naciones Unidas que se celebraron durante 

42 Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Informe del Grupo de tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio”, en línea en http://
www.un.org/spanish/millenniumgoals/reports.html,  consultado en Internet el 04 de marzo de 2010.
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te aquellas en las que sí puede verificarse 
el impacto de las múltiples crisis y conflic-
tos, de la volatilidad de los precios mun-
diales y de los desastres naturales que han 
generado una desaceleración en el progre-
so de los ODM. Esta situación ha afectado 
en particular el empoderamiento y la pro-
tección de los más vulnerables, como la 
población que se encuentra en situación 
de pobreza y las mujeres.
Para comenzar, se deben destacar los re-
sultados favorables en relación a los avan-
ces de los ODM: 

• El progreso en la reducción de la po-
breza en varias regiones del mundo. La 
región que más ha avanzado hacia el logro 
del objetivo es Asia Oriental, debido al cre-
cimiento de China, que se convirtió en el 
primer país en desarrollo reduciendo los 
índices de pobreza a la mitad entre 1990 
y 2005.
•El avance en materia educativa en paí-
ses con pobreza extrema. Entre 1999 y 
2009 se registró un incremento de 18% de 
la tasa neta de matriculación primaria. 
África Subsahariana es donde se observa 
el mayor progreso, con un aumento de en-
tre 58% y 76%.
•La reducción de la mortalidad infantil. 
Entre 1990 y 2009 la cantidad de muertes 
de niños y niñas menores de cinco años 
se ha reducido de 12,4 millones a 8,1 mi-
llones. 
•La reducción de las muertes por palu-
dismo. Entre 2000 y 2009 los muertos por 
dicha enfermedad se han reducido en un 
20%, particularmente en África.
•Mejoramiento del tratamiento y de la 
prevención del vIH. Las infecciones por 
VIH disminuyeron en un 21% en 2009 en 
comparación con 1997, particularmente 
en África Subsahariana.
•Una lucha exitosa contra la tubercu-
losis. Entre 1999 y 2009, las muertes por 
tuberculosis disminuyeron aproximada-
mente un tercio en todo el mundo. 
•Un avance global en el acceso al agua 

el decenio de 1990 contribuyeron a construir 
un marco normativo global en torno a esos 
vínculos, definiendo por primera vez una 
amplia visión de prioridades comunes de de-
sarrollo para toda la humanidad.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio as-
piran a crear una Asociación Global para el 
Desarrollo que incluya compromisos para 
los países desarrollados en temas como la 
apertura comercial, el alivio de la deuda, el 
acceso a la tecnología y una mayor y mejor 
ayuda para el desarrollo. 

Por su parte, los países en vías de desarro-
llo se comprometen a gestionarse bajo los 
principios del “buen gobierno”, así como 
a trabajar en la adopción de medidas para 
la reducción de la pobreza. Aunque se es-
pera que el impulso provenga de los países 
industrializados, lo cierto es que el papel 
a jugar por los países en desarrollo será im-
portante en la medida en que se compro-
meterán a mejorar sus políticas e institu-
ciones con el fin de cumplir con los ODM. 

3. situaCión aCtual y nivel de 
alCanCe y/o progreso de los odm

El informe de avance de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) 2011, reali-
zado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), muestra pro-
gresos hacia el cumplimiento de algunos 
de los ODM, a pesar de la crisis económica 
que atraviesa el mundo desde 2007. Según 
Ban Ki-moon, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, los ODM han sido exito-
sos en la reducción de la pobreza extrema, 
la lucha contra las enfermedades, la asis-
tencia de niños y niñas a la escuela, y en la 
reducción de muertes de madres durante 
el parto. Adicionalmente han permitido 
visualizar mejoras en la equidad entre 
mujeres y hombres, y un mayor acceso a 
agua potable. 
No obstante, algunas metas aún distan de 
ser alcanzadas para el 2015, especialmen-

potable. Entre 1990 y 2008, 1823 millones 
de personas han obtenido acceso a fuen-
tes de agua potable mejoradas, particular-
mente en Asia Oriental y África Subsaha-
riana.

A pesar de estos importantes logros a nivel 
mundial, quedan todavía muchos desafíos 
en lo que hace a las metas que proponen 
los ODM: hacia el futuro será central forta-
lecer el trabajo orientado específicamente 
hacia los sectores más vulnerables y dismi-
nuir la brecha de progreso entre las áreas 
urbanas y las rurales para poder cumplir 
con los objetivos planteados para 2015. En 
ese sentido, es preciso resaltar los siguien-
tes elementos: 

•Los niños y niñas más pobres han sido 
los menos beneficiados por las mejoras 
alimentarias. El peligro de sufrir desnu-
trición es más alto en el caso de aquellos 
niños y niñas que provienen de hogares 
vulnerables.
•Las posibilidades de acceder a un em-
pleo productivo de tiempo completo si-
guen siendo escasas. Las mujeres son las 
más desfavorecidas en este rubro.
•Las personas en situación de pobreza, 
las mujeres y aquellos que viven en zonas 
de conflicto tienen mayores probabilida-
des de no poder acceder a la educación 
básica. El 42% de los niños y niñas que no 
están matriculados en  la escuela prima-
ria vive en países pobres y afectados por 
conflictos. 
•Las personas que viven en situación de 
pobreza y  en condición de ruralidad son 
los menos favorecidos por las mejoras en 
el saneamiento y en el acceso a fuentes de 
agua potable. Las brechas en esta dimen-
sión se reflejan claramente en las áreas 
rurales de África subsahariana, donde si 
se compara al sector más pobre de la po-
blación con el más rico - el quintil 1 con 
el quintil 5, respectivamente -, se puede 
verificar una situación de desigualdad ex-
trema. Así, mientras en las áreas urbanas, 
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aproximadamente 828 millones de la po-
blación urbana de las regiones en desarro-
llo vive en asentamientos informales. 
La siguiente tabla muestra una evaluación 
del progreso de los ODM en cada región y 
la probabilidad de alcanzar las metas en 
2015, tomando como base la información 
disponible de junio de 2011. 
Se proponen los siguientes indicadores: 
países que ya alcanzaron la meta o están 
muy cerca de alcanzarla, progreso sufi-
ciente para alcanzar la meta si se mantie-
ne la tendencia prevaleciente, no se obser-

sólo un 5% del primer quintil tiene acceso 
a “Suministro local de agua por cañería”, 
dentro del quintil cinco, este guarismo 
alcanza al 62%; de igual forma, en las zo-
nas rurales, mientras el 65% de la pobla-
ción más pobre utiliza fuentes de agua no 
mejoradas, en el quintil más rico, sólo lo 
hace un 32% del mismo, incluso, este gru-
po tiene  acceso a suministro por cañerías 
en un 5%.
•El mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas en situación de pobre-
za de zonas urbanas. La ONU estima que 

va progreso ni deterioro, insuficiencia o 
falta de datos. Asimismo, se toman como 
referencia las siguientes regiones: África 
septentrional y subsahariana; Asia Orien-
tal, sudoriental, Meridional y occidental; 
Oceanía; América Latina y el Caribe; y 
Cáucaso y Asia Central. 
Por último es importante subrayar que 
para cada uno de los objetivos se presen-
tan indicadores específicos, convenidos 
por las Naciones Unidas para evaluar el 
progreso de las metas del milenio.

ObjetivO 1 erradicar la pobreza extrema y el hambre

ObjetivO 2 Lograr la enseñanza primaria universal

ObjetivO 3 Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

ObjetivO 4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

ObjetivO 5 Mejorar la salud materna

Cuadro 3: progreso de los objetivos del milenio por regiones

Objetivos y metas
África

Septentrional Subsahariana Oriental Sudoriental Meridional Occidental
Oceanía América Latina 

y el Caribe
Cáucaso y 

Asia Central
Asia

pobreza moderada mucha pobreza-poca pobrezapobreza extremamucha pobrezamucha pobrezapobreza 
extremapoca pobrezaReducir la pobreza extrema

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit muy 
alto de trabajo 

decente

déficit modera-
do de empleo 

decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente
déficit muy alto de 
empleo decente

déficit moderado de 
empleo decente

déficit alto de empleo 
decente

empleo productivo y trabajo
decente

alta 
matriculación

matriculación 
moderada

alta 
matriculación

alta matricul
ación

alta 
matriculación

matriculación 
moderada - alta matriculación alta matriculaciónenseñanza primaria universal

cercano a la 
paridad

cercano a la 
paridad paridad paridad paridad cercana a 

la paridad
alejado de la 

paridad
paridad paridadequidad en la matriculación de 

niñas en la escuela primaria

baja proporción mediana 
proporción

alta proporción mediana 
proporción

baja proporción baja proporción mediana proporción alta proporción alta proporciónProporción de mujeres en em-
pleo remunerado no agrícola

baja 
representación

representación 
moderada

representación 
moderada

baja 
representación

baja 
representación

muy baja 
representación

muy baja 
representación

representación 
moderada

baja 
representación

Representación femenina en los 
parlamentos nacionales

baja mortalidad alta mortalidad baja mortalidad baja mortalidad mortalidad 
moderada baja mortalidad mortalidad moderada baja mortalidad baja mortalidad

Reducir en dos tercios la tasa 
de mortalidad en menores de 
5 años

baja mortalidad mortalidad 
extrema

baja mortalidad mortalidad 
moderada alta mortalidad baja mortalidad alta mortalidad

prevalencia moderada

baja mortalidad

baja prevalencia

baja mortalidad

baja prevalencia

Reducir en tres cuartas partes 
la mortalidad materna*

acceso 
moderado poco acceso mucho acceso acceso 

moderado
acceso 

moderado
acceso 

moderado poco acceso

poco acceso

mucho acceso

mucho acceso

acceso moderado

acceso moderado

Acceso a la atención de la 
salud reproductiva

hambre moderada hambre moderada-hambre 
moderada

mucha hambrehambre 
moderada

hambre 
moderada

hambre 
extrema

poca hambreReducir el hambre a la mitad

ObjetivO 6 Combatir el viH/SiDA, el paludismo y otras enfermedades

baja prevalencia alta prevalencia baja prevalencia baja prevalencia baja prevalencia baja prevalenciaDetener y revertir la propagación 
del viH/SiDA

mortalidad 
baja

mortalidad 
alta

mortalidad 
moderada

mortalidad 
alta

mortalidad 
moderada

mortalidad 
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Detener y comenzar a reducir la 
propagación de la tuberculosis  
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ObjetivO 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
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Mejorar la vida de los habitantes 
de asentamientos humanos 
informales

ObjetivO 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

alto uso poco uso alto uso uso moderado poco uso alto usoUsuarios de internet 

*Comunidad de Estados Independientes
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fuente: Organización de las Naciones Unidas, Tabla de progreso 2011: Objetivos de Desarrollo del Milenio, en línea en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31333%20(S)%20MDG%20Report%202011_Progress%20Chart%20LR.pdf, consultado el 7 de marzo de 2012.

La primera meta dentro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio es la erradicación 
de la pobreza extrema y el hambre. Debi-
do a la crisis económica mundial, su diná-
mica de evolución se ha desacelerado. Sin 
embargo, según las proyecciones del Ban-
co Mundial, se espera que la tasa perma-
nezca por debajo del 15% para 2015, con lo 
cual se cumpliría la meta correspondiente. 

Para apreciar el progreso del primer obje-
tivo, se consideran los siguientes hitos con 
sus correspondientes categorías:

•Reducir a la mitad la pobreza extrema: 
nivel pobreza poca, moderada, mucha y 
extrema.
•Aumentar los niveles de pleno empleo 
productivo y trabajo decente: déficit de 

trabajo decente bajo, moderado, alto y 
muy alto.
•Reducir el hambre a la mitad: nivel de 
hambre poco, moderado, mucho y extremo.

En caso de continuar con las tendencias ac-
tuales, la región de América Latina y el Ca-
ribe refleja un progreso insuficiente para 
alcanzar la erradicación de la pobreza ex-
trema y obtener pleno empleo productivo 
y trabajo decente para el 2015. No obstan-
te, como puede observarse en el cuadro, 
la región logrará -o ya ha logrado- la meta 
establecida con respecto a la reducción 
del hambre. Actualmente se puede desta-
car que existe una “pobreza moderada”, 
aunque el mejoramiento del porcentaje 
de personas que viven con menos de 1,25 
dólar no ha sido alto. Asimismo, se puede 

verificar un “déficit moderado de empleo 
decente y hambre moderada en la región”. 

La región más exitosa en relación a la 
reducción de pobreza ha sido Asia Orien-
tal, en particular China e India. Entre los 
dos países, la cantidad de personas en si-
tuación de pobreza extrema se redujo en 
aproximadamente 455 millones entre 1990 
y 2005, y se espera alcanzar una contrac-
ción adicional de 320 millones en 2015, 
según el informe 201143.El Cuadro 1indica 
que Asia Oriental ya se encuentra en con-
diciones de alcanzar el primer objetivo. 
La subregión Asia Sudoriental demuestra 
una tendencia positiva en la erradicación 
de pobreza extrema y en la reducción del 
hambre a la mitad. Las subregiones Meri-
dional y Occidental señalan situaciones 

Esta tabla de progreso presenta la información en dos niveles: Las palabras en cada una de las casillas indican el nivel actual 
de cumplimiento de la meta. Los colores la tendencia hacia el logro de la meta según se indica en la siguiente leyenda:

Progreso suficiente para alcanzar la meta si se mantiene la tendencia prevaleciente. Insuficiencia o falta de datos.
Progreso insuficiente para alcanzar la meta si se mantiene la tendencia prevaleciente.

Ya alcanzó la meta o está muy cerca de alcanzarla. No se observa progreso ni deterioro.

43 Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20(S)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo de 2012.
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menos esperanzadoras en cuanto a lograr 
las metas del primer ODM, particularmen-
te en la reducción del hambre. 

El Continente Africano exhibe una gran 
disparidad entre las regiones Septentrio-
nal y Subsahariana. Si se mantiene la ten-
dencia prevaleciente, mientras la zona 
Septentrional alcanzará las metas de la 
erradicación de la pobreza extrema, reduc-
ción de hambre, pobreza y hambre con al-
tos déficit por encontrarse en la categoría 
de “extremos”. 

Para el caso de Oceanía, sólo existen datos 
disponibles que dan cuenta de un déficit 
muy alto de empleo decente y su progreso 
se muestra como estancado o en situación 
de deterioro. La región del Cáucaso y Asia 
Central manifiesta elevados niveles de po-
breza, un alto déficit de empleo decente y 
el hambre en la categoría de “moderada”. 
No obstante, en una progresión, se puede 
observar que superará la situación de “dé-
ficit alto de empleo” hacia el 2015. 

En general, se verifica una tendencia po-
sitiva en la mejora de la pobreza extrema 
y en la reducción del hambre en miras al 
2015, aunque como puede observarse en 
el gráfico 10 en las regiones que padecen 
este flagelo, la cantidad y el porcentaje de 
personas que permanecen en esa situación 
se encuentran en iguales guarismos que 
en el 2000, es decir, alcanzan un 16%, con 
lo cual la situación no se ha modificado 
como consecuencia del impacto que tuvo 
la crisis económica y al aumento del pre-
cio de los alimentos44.

44Fuente: Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/
Progress2011/11-31342%20(S)%20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo de 2012.
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gráfico 6: proporción de la población con ingresos inferiores a usd 1,25 / 1990 y 2005  (en porcentaje)

gráfico 7: Cantidad* y porcentaje de personas en las regiones en desarrollo con nutrición insuficiente / 
1990-1992, 1995-1997, 2000-2002 y 2005-2007
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fuente: Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en linea en 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-31342%20(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , consultado en Internet el 7 de marzo de 2012.
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45Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20(S) %20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo 2012.

El segundo ODM se vincula con la univer-
salidad de la enseñanza primaria. Según 
estadísticas del PNUD, para arribar a este 
objetivo en 2015, sería necesario que todos 
los niños en edad de cursar la educación 
primaria hubiesen alcanzado su acceso en 
el 2009. 

En los últimos años, se progresó en las 
subregiones de África Septentrional y 
Asia Oriental con una alta matriculación. 
Según el informe 2011, en estas regiones 
están dadas las condiciones para alcan-
zar el segundo ODM. En lo que respecta 
a América Latina y el Caribe, también se 
refleja una tasa de matriculación elevada, 
aunque la tendencia se muestra como in-
suficiente para alcanzar la meta en 2015. 

De todas formas, a nivel integral, la matri-
culación en enseñanza primaria ha aumen-
tado lentamente: según el reporte 2011, la 
tasa neta de matriculación ascendió 7% 
desde 1999hasta 89% en el 2009. Siguiendo 
este pronóstico, resulta difícil que se pueda 
alcanzar el segundo ODM para 2015. Dife-
rente es la situación general que se verifica 
en África Subsahariana, donde la matricu-
lación resulta moderada. En tanto que para 
Oceanía, no hay datos disponibles de lo que 
ha ocurrido en estos períodos. Sin embargo, 
tener acceso a la educación es solamente 
una parte de la solución, ya que para lograr 
la enseñanza primaria universal, se requiere 
complementar todo un ciclo de instrucción. 
En muchos países en desarrollo, los sistemas 
educativos sufren de insuficiencia crónica 
de recursos y por lo general, no ofrecen una 
enseñanza de calidad. Como consecuencia, 
un gran número de niños abandonan los 
estudios sin haber adquirido conocimientos 
básicos de aritmética y lectura. 

En relación a  la población joven, según el 
informe, entre 1990 y 2009 la tasa de al-

fabetización entre los 15 y los 24 años au-
mentó en todo el mundo del 83% al 89%, 
con mejores performances en las subregio-
nes de Asia Meridional y África Septentrio-
nal. En América Latina y el Caribe, la tasa 
de alfabetización de la juventud ascendió 
de un 92% a un 97% entre 1990 y 200945.
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gráfico 8: tasa neta de matriculación ajustada en educación primaria*, 1998/1999 y 2008/2009 (en porcentaje)
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recibir educación primaria 
que se hayan matriculado 
en la escuela primaria o 
secundaria, expresada como 
porcentaje de la población 
total en ese grupo etario. 

fuente: Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en linea en 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-31342%20(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , consultado en Internet el 7 de marzo 2012. 

El tercer objetivo busca promover la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer. Para evaluarlo, se consideran 
los siguientes indicadores: 

•Equidad en la matriculación de niñas en 
la escuela primaria: cercanos a la paridad, 
casi cercano a la paridad, paridad, alejado 
de la paridad.

•Proporción de mujeres en empleo remu-
nerado no agrícola: proporción baja, me-

diana y alta.

•Representación femenina en los parla-
mentos nacionales: representación muy 
baja, baja, moderada.

Todas las regiones, con excepción Oceanía, 
han mostrado mejorías en la equidad de 
la matriculación de niñas en la escuela 
primaria y lograrán cumplir con la meta 
correspondiente según el Cuadro 11. 
La proporción de mujeres en empleo re-
munerado no agrícola ha aumentado a 
nivel global. Según el informe 2011, la pro-
porción se elevó de un 35% a casi un 40% 
entre los años 1990 y 2009. La situación 
está vinculada al aumento de las tasas de 
desempleo por la crisis, que aumentaron 
más rápido entre los hombres que entre 
las mujeres. 
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América Latina y el Caribe es una de las 
regiones que más ha avanzado en la igual-
dad de género. Posee el número más alto 
de mujeres inscriptas en enseñanza secun-
daria y terciaria; y tiene una alta propor-
ción de mujeres en empleo remunerado 
no agrícola. Según el informe de las Na-
ciones Unidas, el porcentaje de mujeres 
empleadas en labores no agrícolas en la 
región correspondía al 43% en el 2009. Es 
la segunda tasa más alta entre todas las 
regiones en desarrollo46.En tanto, la repre-
sentación femenina en los parlamentos 
nacionales es moderada, pero insuficiente.

En el caso de África, la subregión Septen-
trional presenta una baja proporción de 
mujeres en empleo remunerado no agrí-
cola y una baja representación femenina 
en los parlamentos nacionales. En contra-
posición, en la subregión Subsahariana se 
aprecia una mediana proporción de muje-
res en empleo remunerado no agrícola y 
una representación moderada de mujeres 
en parlamentos nacionales. 

La situación de Asia y Oceanía refleja una 
tendencia que parece insuficiente para 
cumplir con el tercer ODM.

El grafico 11 señala que las regiones del 
Cáucaso y Asia central tienen una alta 
proporción de mujeres remuneradas en 
empleos no agrícolas, pero su representa-
ción en los parlamentos nacionales sigue 
siendo baja.

46 Organización de las Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo del Milenio 2011. América Latina y el Caribe logran algunas metas de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, pero se quedan por detrás en otras”, en línea en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG2011_PRe_SP.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo 2012.

gráfico 10: proporción de mujeres empleadas en el sector  no agrícola en 1990 y  2009 , y proyecciones 
al 2015 (en porcentaje)
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gráfico 9: razón entre la tasa bruta de matrícula en primaria, secundaria y terciaria de niñas y niños en 
1998/1999 y 2008/2009 (niñas por cada 100 niños)

fuente: Organización 
de las Naciones Unidas, 
Informe 2011 “Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”, 
en línea en http://mdgs.
un.org/unsd/mdg/Resou-
rces/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20
(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , 
consultado en Internet el 7 
de marzo 2012. 
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fuente: Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en linea en 
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El cuarto ODM pretende reducir la mor-
talidad de los niños menores de 5 años. 
Respecto a la evaluación, se toma como 
indicador la reducción en dos tercios de 
la tasa de mortalidad en menores de 5 
años (mortalidad baja, moderada y alta). 
En general se destaca un avance estable en 
el comportamiento del fenómeno. Según 
el reporte 2011, la mortalidad de niños 
disminuyó un 33% a nivel mundial. Ade-
más, se registró que las muertes por cada 
1000 niños nacidos se han reducido de 89 
a 60 entre 1990 y 2009. Todas las regiones 
muestran un progreso positivo con una 
disminución de al menos un 50%, excepto 
en los casos de África Subsahariana, Asia 
Meridional y Oceanía47.

Según la ONU, para cumplir con este 
ODM, resulta clave fortalecer la lucha con-
tra aquellas enfermedades que causan la 
mortalidad infantil como la diarrea, la 
malaria, la neumonía, así como aumentar 
los niveles de cuidado posnatal y suficien-
te nutrición, entre otros. Además, indica 
que hay que prestar mayor atención a los 
niños y niñas que viven en zonas rurales, 
quienes aún son los más afectados por este 
flagelo, particularmente en Asia Oriental 
-salvo China- y Asia Sudoriental. 

América Latina y el Caribe muestran valo-
res bajos respecto a la mortalidad de niñas 
y niños en general y es probable que, de 
mantenerse la tendencia actual, alcancen 
la meta para el 2015. No obstante hay que 
mencionar nuevamente que la región tie-
ne que intensificar su esfuerzo para con 
los niños y niñas de las zonas rurales y los 
pertenecientes a los hogares más pobres, 
ya que son los más afectados por la mor-
talidad. A pesar de los avances, la región 
es la que presenta la mayor brecha entre 
las zonas aéreas rurales y urbanas, y entre 
hogares pobres y ricos.
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gráfico 11: tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos en 1999 y 2009

fuente: Organización de las 
Naciones Unidas, Informe 
2011 “Objetivos de Desarrollo 
del Milenio”, en línea en http://
mdgs.un.org/unsd/mdg/
Resources/Static/Products/
Progress2011/11-31342%20
(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , 
consultado en Internet el 7 de 
marzo 2012.

Mejorar la salud materna representa el 
quinto objetivo de los ODM. Esta meta ha 
experimentado algunos avances impor-
tantes y la tasa de mortalidad ha disminui-
do un 34% entre 1990 y 2008, aunque su 
logro continúa siendo muy lejano. Según 
la ONU, la gran mayoría de las muertes 
maternas son evitables, por lo que hay que 
profundizar los esfuerzos en combatir las 
causas de esta situación, tales como: las 
hemorragias obstétricas, eclampsia, sep-
sis, complicaciones por abortos realizados 
en condiciones inseguras, la malaria y el 
VIH, entre otros. Asimismo, cabe mencio-
nar que las mujeres más vulnerables con 
referencia a la muerte materna son las 
que han dado a luz a varios hijos, las que 
cuentan con bajos niveles de educación, 
las muy jóvenes o en edad muy madura, 

y aquellas que sufren mayor discrimina-
ción por género. Un elemento central para 
moderar el impacto de este indicador es 
la mayor presencia de personal sanitario 
capacitado durante el parto, situación que 
de manera probada puede disminuir el 
riesgo de la mortalidad materna.

El quinto ODM se evalúa a través de los si-
guientes indicadores: 

•Reducir en tres cuartas partes la mortali-
dad materna: baja mortalidad, mortalidad 
moderada, alta y extrema.
•Acceso a la atención de la salud repro-
ductiva: poco acceso, acceso moderado y 
mucho acceso.
Como puede apreciarse en el Cuadro 1, la 
mayoría de las regiones ha tenido un pro-

47 Organización de las Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo del Milenio 2011. América Latina y el Caribe logran algunas metas de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, pero se quedan por detrás en otras”, en línea en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG2011_PRe_SP.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo 2012.
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greso insuficiente para alcanzar esta meta 
para el 2015, excepto los casos de Asia 
Oriental y Cáucaso, y Asia Central, que pa-
recen poder alcanzarla. 

En América Latina y el Caribe se obser-
varon progresos en la materia aunque la 
mortalidad materna sigue siendo elevada. 
A esto se suma que es la segunda región en 
desarrollo en relación a la tasa de fecundi-
dad adolescente: hubo 82 partos por cada 
1000 mujeres de entre 15 y 19 en 200845. A 
pesar de presentar una baja mortalidad y 
mucho acceso a la salud reproductiva, en 
la región el avance general para alcanzar 
la quinta meta es aún insuficiente.

Asia Oriental y Occidental reflejan una 
baja mortalidad y, particularmente en el 

48 Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20(S) %20MDG%20Report%202011_Book%20LR.pdf, consultado en Internet el 7 de marzo 2012.

2008

2000

1990

África 
Septentrional

África 
Subsahariana

América Latina

Asia Oriental

Asia Occidental

Asia Meridional

Asia Sudoriental

Regiones 
en desarollo

Cáucaso y Asia 
Central

El Caribe

Oceanía

Regiones 
desarrolladas

0 200 400 600 800 1000

gráfico 12: mortalidad materna por 100 mil niños nacidos vivos en 1990, 2000 y 2008

fuente: Organización 
de las Naciones Unidas, 
Informe 2011 “Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”, 
en línea en http://mdgs.
un.org/unsd/mdg/Resou-
rces/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20
(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , 
consultado en Internet el 7 
de marzo 2012.

El sexto objetivo es combatir el vIH/SIDA, 
el paludismo y otras enfermedades. Con 
respecto a esta meta, se puede observar 
una reducción de casi un 25% del VIH a 
nivel mundial, aunque hay que tomar en 
consideración la gran disparidad que exis-
te entre las distintas regiones. Por un lado, 
en África Subsahariana, Asia y el Caribe 
los valores se han reducido significativa-
mente, mientras que la situación se man-
tuvo en niveles estables, particularmente 
en Asia Oriental, Europa Occidental, Cen-
tral y América del Norte. Las poblaciones 
más vulnerables son las mujeres jóvenes. 
Según el informe 2011, el 41% de las per-
sonas que viven con el virus tienen entre 
15 y 24 años. 

La ONU advierte en este caso sobre la im-
portancia de mejorar el conocimiento 
acerca de los mecanismos de transmisión 
del VIH para evitar infecciones, ya que so-
lamente 33% de los jóvenes y 20% de las 
jóvenes están bien informados sobre este 
tema en las regiones de desarrollo. 

Los indicadores que sostienen este objetivo 
son los siguientes:

•Detener y revertir la propagación del VIH/
SIDA: prevalencia baja, moderada y alta
•Detener y revertir la propagación de la 
tuberculosis: mortalidad baja, moderada 
y alta48.

En relación al primer indicador, se destaca 
una baja prevalencia en América Latina y 
el Caribe, aunque no es suficiente para lo-
grar la meta planteada ni siquiera cuando 
se  verifica que ha descendido la tasa de 
mortalidad por tuberculosis. Esta última 
disminuyó tanto que ya alcanzó la meta 
o se alcanzará en el 2015. No obstante, el 
progreso positivo en la región en general 
contrasta con las diferencias subregiona-

caso de Asia Oriental, si se mantiene la 
tendencia actual, logrará cumplir con la 
meta correspondiente al 2015. En relación 
al acceso a la salud reproductiva todas las 
subregiones de Asia tienen un acceso mo-
derado, con excepción Asia Oriental, que 
tiene un nivel de acceso mayor. 

En contraposición, África no tiene un pro-
nóstico muy optimista: especialmente en 
la región Subsahariana, donde el desafío 
relativo a la lucha contra una mortalidad 
extrema y al poco acceso a la atención de 
la salud reproductiva es muy grande. Asi-
mismo, en Oceanía, aunque los datos son 
insuficientes o no están disponibles, los in-
dicadores muestran un desempeño nega-
tivo, con altas tasas de mortalidad y poco 
acceso a la salud reproductiva. 
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les: el Caribe tiene una tasa de VIH mucho 
más alta que América Latina así como me-
nos tratamiento contra el virus y el SIDA, 
entre otros. En el caso de tuberculosis, 
en el Caribe, al igual que América Latina, 
muestran un gran éxito en la lucha contra 
la enfermedad. 

Si se considera la situación del África Sub-
sahariana, ésta continúa siendo la zona 
más afectada por el VIH en el mundo, a 
pesar de los avances logrados hasta el mo-
mento. En contraposición a África septen-
trional, igual que la región del Cáucaso y 
Asia Central, tiene un deterioro en el com-
bate de VIH/SIDA. 

Asia meridional y Oceanía parecen poder 
cumplir con la meta para el 2015, mien-
tras que en las otras regiones no se apre-
cian avances suficientes para alcanzar la 
meta si persisten las tendencias actuales. 
Las tasas de mortalidad por tuberculosis 
dan esperanzas en relación a este ODM 
porque su prevalencia ha ido disminu-
yendo en todas las regiones. Entre 1990 y 
2009, el número de  muertes por tubercu-
losis cayeron aproximadamente un tercio 
en todo el mundo. Salvo en África Subsa-
hariana, el Cáucaso y Asia Central, se espe-
ra que en el resto de las regiones logren la 
meta correspondiente en 2015.
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gráfico 13: tasas de incidencia del vih*: cantidad de nuevos casos al año por cada 100 personas 
de 15 a 49 años, 2001 y 2009

gráfico 14: número de casos de mortalidad por tuberculosis cada 100 mil habitantes en 1990 y 2009

fuente: Organización de las Naciones Unidas, Informe 2011 “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, en línea en 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-31342%20(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , consultado en Internet el 7 de marzo 2012. 

fuente: Organización 
de las Naciones Unidas, 
Informe 2011 “Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”, 
en línea en http://mdgs.
un.org/unsd/mdg/Resou-
rces/Static/Products/Pro-
gress2011/11-31342%20
(S)%20MDG%20Report%20
2011_Book%20LR.pdf , 
consultado en Internet el 7 
de marzo 2012. 

*  La tasa de incidencia es la 
cantidad de nuevas casos en 
una población determinada 
durante un cierto tiempo, 
expresado como porcentaje 
de la población adulta de 15 
a 49 años. Por ejemplo, una 
tasa de incidencia del 0,4% en 
África Subsahariana en 2009 
significó que 4 de cada 1.000 
adultos fueron nuevos casos 
ese año; es decir, un total de 
1,8 millones de nuevos casos 
de VIH en la región.

El objetivo siete de los ODM es garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente. 
Para medir el nivel de su impacto, se utili-
zan los siguientes cuatro indicadores: 

•Revertir la pérdida de bosques: área de 
forestación baja, mediana y alta.
•Reducir a la mitad la proporción de la 
población sin fuentes mejoradas de agua 
potable: cobertura baja, moderada y alta.
•Reducir a la mitad la proporción de la 
población sin servicios de saneamiento: 
cobertura muy baja, baja, moderada y alta.
•Mejorar la vida de los habitantes de asen-
tamientos informales: proporción de habi-
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tantes de asentamientos informales baja, 
moderada y alta. 

En líneas generales, si bien se observa que 
la tasa de deforestación y pérdida de bos-
ques por causas naturales es alarmante, 
el informe refleja que la situación se está 
ralentizando. El nivel de deforestación dis-
minuyó de 16 millones de hectáreas al año 
en la década de los noventa a unos 13 mi-
llones en la última década. 

También se puede destacar que las regio-
nes tienen un desarrollo y una velocidad 
muy diferente con referencia al cumpli-
miento del séptimo ODM. En América 
Latina y el Caribe, América del Sur es la 
subregión que se encuentra en mayor peli-
gro debido a que los bosques desaparecen 
muy rápidamente y es la zona donde se ve-
rificaron las mayores pérdidas entre 2000 
y 2010 –al igual que en África -. En Asia, la 
situación ha mejorado significativamente 
en razón de los programas de forestación 
desarrollados en China, Vietnam e India.

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
han ido aumentando a nivel mundial se-
gún los datos correspondientes al 2008, a 
pesar de que durante 2006 a 2007, varios 
países habían mostrado un descenso en los 
valores de las emisiones, particularmente 
en las regiones desarrolladas como con-
secuencia de la crisis económica. La ONU 
advierte que es necesario fortalecer de for-
ma urgente el desarrollo de las acciones 
en contra del cambio climático, indicando 
que el período entre 2001-2010 fue el más 
cálido que se registró desde 1880.

Para avanzar en el desarrollo del séptimo 
ODM, la ONU organizó dos conferencias 
temáticas: la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en Can-
cún, México, en diciembre de 2010 y en 
Durban, Sudáfrica, en diciembre de 2011. 
Además, el Protocolo de Montreal ha te-
nido mucho éxito en  la protección de la 
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consultado en Internet el 7 
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capa de ozono.

En relación al acceso a agua potable, los 
valores relevados muestran un importante 
avance a nivel mundial debido al aumen-
to de la cobertura de redes en la sociedad, 
que ha pasado del 77% a 87% entre 1990 y 
2008. En América Latina y el Caribe ya se 
cumplió con el séptimo ODM en referencia 
al agua potable, igual que en Asia Oriental 
y Sudoriental. No obstante, hay que regis-
trar nuevamente la disparidad existente 
entre las áreas urbanas y rurales con res-
pecto a los servicios de saneamiento me-
jorados: América Latina y el Caribe es la 
segunda región con la brecha más grande 
después de Asia Meridional.

A modo de conclusión, América Latina y el 
Caribe todavía tienen que fortalecer sus ac-
ciones contra la pérdida de bosques y me-
jorar el acceso a servicios de saneamiento 
y de la vida de los habitantes de asenta-
mientos informales, para poder cumplir 
con la meta correspondiente. En el caso de 
África Septentrional, si persiste la tenden-
cia actual, es probable que pueda lograr 
las metas previstas, al igual que algunas 
subregiones de Asia. En contraposición, 
Oceanía muestra un deterioro en todos los 
indicadores. La situación en El Cáucaso y 
Asia Central indica mejoras en el acceso a 
servicios de saneamiento, aunque tienen 
que reforzar las fuentes de agua potable y 
prevenir la pérdida de bosques. 

El último objetivo de los ODM pretende fo-
mentarlas alianzas mundiales para el de-
sarrollo, para lo que se utiliza como indi-
cador la cantidad de usuarios de Internet. 
 La OCDE señala que los donantes quieren 
aumentar su ayuda en los próximos tres 
años en relación a esta meta, aunque la 
realidad refleja un ritmo más pausado de-
bido a la crisis económica. El pronóstico 
indica que la ayuda se concentra cada vez 
más en los países pobres y menos adelan-
tados

En referencia al indicador de la cantidad 
de personas que usan Internet, destaca 
que América Latina y el Caribe, al igual 
que África Septentrional, Asia Oriental y 
Occidental, y el Cáucaso y Asia Central, 
van a cumplir o ya cumplieron con la meta 
prevista para el 2015.En África Subsaharia-
na, Asia Meridional y Oceanía la inciden-
cia de este indicador es muy baja y con un 
progreso insuficiente para lograr el objeti-
vo si la tendencia actual se mantiene con 
igual ritmo. 

A modo de conclusión, es importante se-
ñalar que según el informe de progreso de 
2011, América Latina ha logrado o logra-
rá los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
vinculados con la reducción del hambre, 
la equidad en la matriculación de niñas 
en la escuela primaria, la proporción de 
mujeres en empleo remunerado no agrí-
cola, la reducción de la mortalidad de los 
niños menores de cinco años, la detención 
y reversión de la propagación de la tuber-
culosis, la mejora de las fuentes de agua 
potables y una mejor formación de alian-
zas mundiales para el desarrollo. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
los progresos son menos satisfactorios en 
relación a la reducción de la pobreza, la 
enseñanza primaria universal, la mejora 
de la salud materna y la garantía de sos-
tenibilidad del medio ambiente. En estos 
puntos, de continuar con las dinámicas 
desarrolladas hasta el momento, América 
Latina y el Caribeño alcanzarán las metas 
a 2015. . En términos de los desafíos que 
enfrenta la región, cabe mencionar que a 
su interior persiste una gran disparidad 
en cuanto a la velocidad del progreso de 
los ODM, tanto si se considera las subre-
giones como los países.

Además, América Latina y el Caribe deben 
superar uno de los principales obstáculos 
de la región para el logro de los ODM: la 
significativa brecha entre las poblaciones 

más ricas y las más pobres, así como en-
tre las áreas rurales y urbanas. La  región 
tiene que realizar un gran esfuerzo en el 
futuro y trabajar en el empoderamiento 
de los más vulnerables de la sociedad, con 
especial énfasis en las mujeres.  

Situación actual de los ODM en la Argentina 
La Argentina tiene un panorama positivo 
en relación al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo del Mileno. Según las es-
tadísticas de la CEPAL , el país ha avanzado 
notablemente en las siguientes temáticas: 

•Disminuyó significativamente la propor-
ción de la población con ingresos inferio-
res a 1 dólar por día. 
•Aumentó la tasa neta de la matrícula en 
la enseñanza primaria. 
•Ascendió la tasa de proporción de pues-
tos ocupados por mujeres a nivel parla-
mentario, lo que refleja el éxito del país 
en el progreso hacia la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer.
•Descendió la tasa de mortalidad infantil 
de 74 a 13,8 muertes por cada 1.000 naci-
dos vivos entre 1960 y 2010. 
•Bajó la tasa de mortalidad materna, sien-
do la más baja de la región de América La-
tina y el Caribe en general. 
•Redujo la tasa de muertes asociadas a la 
tuberculosis.
•Disminuyó a la mitad la falta de acceso 
al agua.
•Aumentó la tasa de abonados a celulares, 
lo que refleja que la Argentina muestra 
una impresionante performance en rela-
ción al octavo ODM. 

No obstante, la Argentina tiene que supe-
rar todavía grandes obstáculos para cum-
plir con los ODM para el 2015, al  igual que 
el resto de los países que conforman Amé-
rica Latina y el Caribe.

Nuestro país debe superar la importante 
brecha que separa la situación de ricos y 
pobres, ya que desde 2000, la proporción 
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del ingreso nacional que corresponde al 
quintil más pobre de la población perma-
nece estancado.

Otro reto es mantener el desarrollo soste-
nible del medio ambiente. La proporción 
de la superficie cubierta por bosques se ha 
reducido de un 12,7 % a un 10,7 % entre 
los años 1990 y 2010, y adicionalmente,  
las emisiones de dióxido de carbono per 
cápita han aumentado en los últimos diez 
años. 

Según el informe de la CEPAL, la Argentina 
tiene que enfrentar además grandes desa-
fíos en cuanto al acceso universal al trata-
miento del VIH/SIDA, la equidad de género 
en la educación secundaria y terciaria, y 
en la mejora del acceso a saneamiento, 
entre otros indicadores, para cumplir las 
metas de los ODM49.

49CEPAL, “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Perfiles de países”, en línea en  http: //interwd.cepal.org/perfil_ODM/perfil_pais.asp?pais=ARG&id_idioma=, consultado en 
Internet el 9 de marzo de 2012.



57

• DIRECTORIO DE FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL • RACI

f III/ Impacto de la crisis financiera mundial en 
la Cooperación Internacional

 La crisis financiera internacional iniciada 
en 2008 despertó mucho debate e incerti-
dumbre en torno al futuro de los flujos de 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y a las 
posibilidades de que estos se vieran recor-
tados a causa de los ajustes presupuesta-
rios de los diferentes donantes. Según el 
Reporte de la Cooperación Internacional 
2011 de la OCDE, durante el año 2010 se 
registró el volumen más alto de AOD de la 
historia: se destinaron  alrededor de 130 
mil millones de dólares estadounidenses  
para sostener a las economías de los paí-
ses en desarrollo frente a los efectos de 
la crisis financiera global. En ese año, se 
cumplieron muchos compromisos de AOD 
con varios donantes europeos que supera-
ron el objetivo del 0.7% del ingreso bruto 
nacional establecido en la resolución de 
las Naciones Unidas en el año 1970. Asi-
mismo, Estados Unidos de América logró 
el volumen más alto de cooperación a pe-
sar de que el porcentaje de Ayuda Oficial 
al Desarrollo de su ingreso bruto nacional 
haya sido de un 0.21% en comparación 
con la media del resto de los países en un 
0.32%. Los principales aumentos en térmi-
nos reales en la AOD entre los años 2009 y 
2010 se registraron en Australia, Reino de 
Bélgica, Canadá, Japón, República de Co-

rea, Portugal y el Reino Unido50.

No obstante, si se compara el total de la 
AOD del año 2010 con las promesas hechas 
en el año 200551, se observa un déficit de 
19 mil millones de dólares estadouniden-
ses de los cuales únicamente mil millones 
se debe a niveles inferiores a lo esperado 
en los ingresos brutos nacionales a raíz del 
impacto de la crisis económica, mientras 
que, los restantes 18 mil millones se deben 
al incumplimiento de los compromisos es-
tablecidos por los donantes52.

En el informe de la ONU “World Econo-
mic Situation and Prospects 2012” se afir-
ma que la crisis financiera internacional 
impacta en el financiamiento disponible 
para el desarrollo, tanto en los flujos de 
capitales privados como en la AOD. “La 
desigual recuperación global, el riesgo de 
crisis de deuda soberana en países de Euro-
pa y una agudización de los problemas de 
liquidez en el mercado interbancario eu-
ropeo han aumentado la aversión al riesgo 
y han dado lugar a una mayor volatilidad 
de los flujos de capital privados. Al mismo 
tiempo, la AOD y otros mecanismos oficia-
les de financiamiento han sido menosca-
bados por una mayor austeridad fiscal y 

los problemas con la deuda soberana en 
los países desarrollados. Por ello, tanto los 
flujos privados como la entrega de ayuda 
oficial al desarrollo han tenido un compor-
tamiento pro cíclicos y volátil”53. 

La tendencia a futuro indica una desace-
leración en el crecimiento de la ayuda 
al desarrollo programable por país para 
los próximos años. Entre diciembre del 
año 2010 y febrero de 2011, la OCDE rea-
lizó una encuesta a todos los miembros 
del CAD54 y a las principales 23 agencias 
multilaterales, incluyendo Bancos de De-
sarrollo, agencias de las Naciones Unidas 
y Fondos Globales; a partir de la cual se 
logró recopilar información sobre la ayu-
da programable por país (CPA)55 para el 
período 2011-2013. Los resultados indican 
que la Ayuda Programable por País (Coun-
try Programable Aid, CPA, por sus siglas en 
inglés) global crecerá a un 2% por año des-
de el año 2010 al 2013 en contraposición 
al 8% anual que creció en los años 3 años 
previos. Esta modesta tasa de crecimien-
to estará dada por flujos provenientes de 
agencias multilaterales56.

Se espera que la desaceleración en el creci-
miento de la CPA sea más severa para Áfri-

50 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), (2011), Development Co-operation Report 2011: 50th Anniversary Edition, OECD Publishing, en 
línea en http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2011-en, consultado en internet el 29 de enero de 2012.
51 Se refiere a los compromisos asumidos en la Cumbre del G8 en Gleneagles en 2005
52 OECD (2011), op. cit.
53 Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2012), World Economic Situation and Prospects 2012. United Nations publication, en línea en  http://www.un.org/en/deve-
lopment/desa/policy/wesp/wesp_current/2012wesp.pdf, consultado en Internet el 31 de enero de 2012.
54 Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
55 Country Programmable Aid
56 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), (2011), Report on Aid Predictability: Survey on Donors’ Forward Spending Plans 2011 – 2013 
http://www.oecd.org/dataoecd/46/53/49565196.pdf, consultado en Internet el 4 de febrero de 2012.
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ca y que la mayoría de los países de todas 
las regiones vean reducidos los niveles de 
ayuda hacia el año 2013. Asimismo, mu-
chos donantes han decidido concentrar 
su ayuda en menos estados, fundamental-
mente en África y Asia, con lo cual los paí-
ses receptores en América y Europa recibi-
rían hacia 2013 niveles inferiores de ayuda 
a los percibidos en el año 201057.

En este marco, las organizaciones de la so-
ciedad civil argentinas y de América Latina 
que trabajan con la ayuda internacional se 
enfrentan al desafío de conseguir apoyo 
financiero para poder llevar adelante sus 
programas.

Esta situación se hace más compleja en mi-
ras al análisis comparativo realizado por 
la RACI respecto de qué temáticas son las 
apoyadas por los Agentes de la Coopera-
ción Internacional y cuáles son apoyadas 
por la filantropía local. El estudio devela 
la alta dependencia de las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan en temas 
como buen gobierno, fortalecimiento de la 
democracia, derechos humanos y cívicos, 
medio ambiente y desarrollo sustentable 
a los flujos de ayuda internacional. Dejan-
do ver, por otra parte, el foco de la agenda 
filantrópica local fuertemente basada en 
educación, cultura, salud, alimentación 
y niñez. El diagnóstico expresa la impor-
tancia de continuar trabajando con apoyo 
de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en aquellos temas que hacen a 
cambios culturales a largo plazo y a una 
agenda más innovadora, audaz, de impac-
to estructural y de incidencia en políticas 
públicas.

Las consecuencias de la crisis financiera 
internacional dejaron configurado un es-
cenario complejo para el desarrollo de la 
Cooperación Internacional y de la filantro-

pía a nivel nacional, regional y mundial. El 
diagnóstico de la situación económica glo-
bal puede realizarse desde dos ejes. Por un 
lado, a través del impacto sobre los fondos 
públicos, y por el otro, sobre los fondos pri-
vados. El primer grupo comprende a aque-
llos actores que realizan inversión social 
estratégica directa con fondos cuyo origen 
son los impuestos de sus ciudadanos, como 
también, a los organismos multilaterales 
que se sirven de las cuotas parte que pagan 
los países miembros para realizar coopera-
ción internacional al desarrollo. Para este 
primer grupo, los efectos de la crisis finan-
ciera internacional pueden manifestarse 
de dos maneras: a) contracción general de 
las economías de los países, b) voluntad ex 
profeso de reducir el gasto público.

Las consecuencias de la circunstancia a) 
darán como resultado que la cantidad de 
dinero destinado a cooperación interna-
cional para el desarrollo se contraiga por 
ser ésta, un componente porcentual del 
Producto Bruto Interno (PBI). Cabe desta-
car que cada país destina un porcentual de 
su PBI a cooperación internacional, por lo 
cual a mayor retracción de las economías 
o a menor ritmo de crecimiento, menor 
cantidad de dinero para acciones de ayuda 
internacional.

En el caso b) algunos estados desarrollados 
han tenido que reducir el gasto público de 
sus gobiernos (entre un 20% y un 50 %) y, 
siendo el ítem “cooperación internacio-
nal” computado dentro del gasto público, 
se reducirá de forma proporcional. 

Si se analiza lo que sucederá con los fon-
dos de origen privado, quedarán afectados 
los grupos conformados por fundaciones 
internacionales y empresas que a través 
de sus departamentos de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE), o departamentos 

de relaciones con la comunidad, realizan 
cooperación al desarrollo. El origen de los 
fondos puede ser inversiones financieras o 
grupos empresarios que destinan un por-
centual de las ganancias a acciones de fi-
lantropía. Se estima que la pérdida de las 
fundaciones internacionales con inversio-
nes financieras ha sido de entre un 20% 
y un 35% -en los casos más extremos-. Por 
otra parte, las donaciones de las fundacio-
nes cuyos fondos provienen de la actividad 
comercial de empresas, también se verán 
conmovidas por la retracción de posibles 
negocios, ventas o consumo.

Ante la tendencia a la baja en estos flujos 
es prioritario para las organizaciones de la 
sociedad civil que desarrollen iniciativas 
colectivas ya sea en proyectos que invo-
lucren a más de una organización o país, 
como así también propuestas que incorpo-
ren a diferentes actores estatales en distin-
tos niveles (nacionales, provinciales u loca-
les), como un mecanismo que tienda a la 
optimización de los recursos que permita 
abordar de manera eficiente las problemá-
ticas sociales. 

Otra expresión de los cambios generados 
por la crisis es la emergencia de nuevos 
actores proveedores de ayuda para el de-
sarrollo integrado por un grupo hetero-
géneo de donantes estatales y no estatales 
(China, India y la República Federativa de 
Brasil; México y Sudáfrica, fundaciones 
privadas y filantrópicas, entre otros). Des-
de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) se sostiene que 
“para los países de la región el escenario 
poscrisis presenta una oportunidad im-
portante para intensificar los mecanismos 
de cooperación Sur-Sur y de cooperación 
triangular. Al menos en el mediano plazo, 
el mundo se caracterizará por un mayor 
dinamismo de las economías emergentes 

57 Ibídem.
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en comparación con las desarrolladas y en 
este marco deben reforzarse ambas formas 
de cooperación (…) Las formas de coopera-
ción Sur-Sur y triangular deben concebirse 
como complementos y no como sustitutos 
de las formas tradicionales de asistencia 
para el desarrollo”58. 

Finalmente, la crisis financiera ha tenido 
un impacto considerable en el avance ha-
cia el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio. A poco tiempo del 2015, se ha 
vuelto cada vez más inalcanzable lograr 
la reducción de la pobreza, la educación 
primaria universal, la reducción de la 
mortalidad infantil y materna y el mejo-
ramiento de las condiciones ambientales y 
sanitarias. La crisis ha impedido lograr los 
niveles de crecimiento económico y gasto 
social necesarios, al mismo tiempo que 
causó disminuciones en los ingresos fisca-
les y tendencias a fuertes ajustes fiscales. 
Por ello, es fundamental que los países de 
bajos ingresos puedan asegurarse el apoyo 
suficiente a través de Asistencia Oficial al 
Desarrollo y que los donantes establezcan 
plazos para el cumplimiento de los objeti-
vos59.

58 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2010) La cooperación internacional en el nuevo contexto mundial: Reflexiones desde América Latina y el 
Caribe, en línea en http://www.eclac.cl/pses33/noticias/paginas/1/38821/2010-166-SES-33-11_Cooperacion_internacional_en_el_nuevo_contexto_mundial.pdf, consultado en 
Internet el 29 de enero de 2012.

59 Organización de las Naciones Unidas (ONU), (2011) Situación y perspectivas para la economía mundial 2011. Resumen Ejecutivo, en línea en http://www.un.org/esa/analy-
sis/wess/wesp2011files/2011wesp_es_sp.pdf, consultado en Internet el 4 de febrero de 2012.
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el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)60, América Latina es 
la región más desigual del mundo, lo que 
plantea desafíos muy puntuales. A diferen-
cia de otras zonas del mundo, en donde el 
rol de la cooperación está mas focalizado 
en erradicar necesidades básicas y en crear 
y dejar instaladas las capacidades para que 
de manera auto-gestionadas estas naciones 
puedan encaminarse hacia el desarrollo, 
en América Latina el problema no es la po-
breza extrema, sino la coexistencia de estos 
niveles extremos con los de altos niveles de 
concentración de riqueza. En este sentido, 
el diagnóstico desenmascara que el rol de 
la Cooperación Internacional necesita ser 
diferente aquí y requiere un abordaje par-
ticular. Las causas de la coexistencia de al-
tos índices de pobreza y riqueza, está dado 
por un problema distributivo, no por falta 
de recursos. Este tipo de problemáticas está 
generada por dificultades estructurales 
y sistémicas de cada uno de los países. En 
este sentido es clave el trabajo de la Coope-
ración Internacional en acompañar el forta-
lecimiento de las instituciones, el respeto a 
las normas y a todas aquellas medidas que 
hagan al fortalecimiento del estado de dere-
cho. En suma, el foco de abordaje debe estar 
en acompañar a los países con inversiones 
estratégicas en todas aquellas acciones que 
hagan, en suma, al fortalecimiento de las 
democracias en todos los niveles.

f IV. Herramientas para contextualizar a la 
República Argentina y a América Latina ante la 
Cooperación Internacional

Las organizaciones de la sociedad ci-
vil enfrentan constantemente el de-
safío al trabajar con la Cooperación 

Internacional de manifestar cúales son las 
necesidades encontradas en el campo más 
allá de las mediciones o promedios que se 
realizan respecto de la República Argentina, 
cuando al igual que muchos otros países, es 
catalogada como un país de renta media. 
Esta medición mira el Producto Bruto Inter-
no (PBI) –es decir la riqueza que cualquier 
país produce anualmente– y la divide por la 
cantidad total de habitantes de un país. Esta 
equación sirve a modo de tener tendencias 
o promedios, pero muchas veces distorciona 
las particularidades que pueden contenerse 
dentro de los países.

En este sentido la República Argentina no es 
ajena a esto, y al ser catalogada como país 
de ingresos medios, no figura como priori-
taria dentro de las listas de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo. Sin embargo, al ser el octavo 
país más grande del mundo – con la mitad 
de la superficie de Australia, pero con el do-
ble de población– no puede ser simplificada 
por ésta medición o indicador. La Argentina 
presenta diversos niveles de desarrollo se-
gún sus regiones, distintos niveles de con-
centración de la riqueza y de la pobreza, sin 
siquiera mencionar las diferencias climáti-
cas, geográficas y medioambientales.

Es por esto que se hace necesario a la hora 
de trabajar con Agentes de la Cooperación 

Internacional, que pueden o no estar basa-
dos en el país, transmitir de la manera más 
clara y sólida un diagnóstico y mapa de las 
necesidades. En este sentido se aconseja la 
utilización de índices oficiales y de estudios 
realizados por organismos internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil inter-
nacionales o locales prestigiosas, como así 
también estudios de caso de universidades.

Desde un abordaje más amplio, tendencial-
mente los países de renta media presentan 
diversidad al interior de sus territorios, lo 
que dificulta poder manifestar las necesi-
dades que los grandes índices no alcanzan 
a desasnar. En este sentido, incluso con 
el esfuerzo de los países desarrollados en 
colaborar con aquellos de menor nivel de 
ingreso en pos de alcanzar metas de desa-
rrollo consensuadas, no bastan con el 0.7% 
del Producto Bruto Interno. De hecho en la 
actualidad se está dando el debate en foros 
internacionales, respecto de aumentar el 
porcentaje del PBI para acciones de coope-
ración al desarrollo. El debate en estos días 
no sólo pasa por la necesidad de aumentar 
los recursos para paliar las carencias de los 
países más necesitados, sino en cómo hacer 
para ayudar a aquellos que se encuentran a 
“mitad de camino”. Este es el caso de Amé-
rica Latina. Por un lado la región presenta 
altos niveles de ingresos, pero claramente 
concentrados en algunos sectores de la po-
blación en cada país. Según el Informe so-
bre Desarrollo Humano 2011 elaborado por 

60 Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y Equidad: un mejor futuro para todos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en línea en 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Complete.pdf, consultado el 2 de febrero de 2012.
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A continuación se realiza un punteo a 
modo de ejemplo de cuáles son los indi-
cadores que deben tenerse en cuenta para 
realizar una descripción sobre la situación 
de un país a un Agente de la Cooperación 
Internacional:

- Cantidad de habitantes totales 
- Superficie en kilómetros 
- Idiomas, credos y grupos étnicos  
- Ciudades principales, y densidad po-

blacional 
- Producto Bruto y Producto Bruto 
  pér cápita
- Niveles de pobreza e indigencia
- Tasas de desempleo y empleo informal
- Deuda externa (expresada en dólares 

estadounidenses)
- Principal actividad económica del país 

o la región
- Características de la forma de gobierno

Toda esta información puede ser encontra-
da en cada organismo oficial encargado de 
producir estudios y censos. En el caso de la 
República Argentina, es el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos (INDEC).

Se sugiere además la utilización de otras 
mediciones o índices producidos por orga-
nismos u organizaciones internacionales 
a modo de complementar el diagnóstico o 
para profundizar en aspectos que pueden 
requerir información especializada.

El primero tiene que ver con el informe 
producido por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), organis-
mo que produce – entre otros - el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). A continuación 
una descripción del propio organismo res-
pecto de lo que implica el desarrollo hu-
mano:

“El Desarrollo Humano es un paradigma de 
desarrollo que va mucho más allá del aumen-
to o la disminución de los ingresos de un país. 
Comprende la creación de un entorno en el que 
las personas puedan desarrollar su máximo po-
tencial y llevar adelante una vida productiva y 
creativa de acuerdo con sus necesidades e intere-
ses. Las personas son la verdadera riqueza de las 
naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica am-
pliar las oportunidades para que cada persona 
pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es 
entonces mucho más que el crecimiento económi-
co, que constituye sólo un medio —si bien muy 
importante— para que cada persona tenga más 
oportunidades”61.

Principalmente en el caso de la Repúbli-
ca Argentina interesa la información que 
muestra el IDH ya que permite obtener 
información desagregada a nivel de las 
provincias como así también de grupos 
específicos que son tomados por separado 
y analizados en profundidad. Esto quiere 
decir que cada grupo seleccionado es con-
templado  “como si fuera un país”. Así,  
comprende el análisis de grupos diferen-
ciados de ingreso, regiones geográficas, 
asentamientos rurales o urbanos, género, 
grupos étnicos. Y a través de una compara-
ción permite identificar niveles de desarro-
llo en una determinada región geográfica, 
identificar grupos damnificados específi-
cos y sobre todo abordar de manera más 
ajustada las desigualdades.

Otra medición interesante que puede ser 
utilizada para América Latina, en compa-
ración con otras regiones, es la que produ-
ce la revista norteamericana The Economist, 
con el llamado Democracy Index, que realiza 
una medición tratando de cuantificar se-
gún 5 categorías –pluralismo y procesos 
electorales, libertades civiles, funciona-
miento del gobierno, participación po-
lítica y cultura política– el estado de las 

democracias en 167 países, permitiendo 
comparar los resultados.

Otros índices útiles para consultas pueden 
ser el Latinobarómetro –que a través de 
estudios de opinión pública trata de refle-
jar qué piensan los habitantes de América 
Latina en diferentes temáticas–, Transpa-
rencia Internacional, el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, Na-
ciones Unidas y todas sus agencias especia-
lizadas, diarios locales y a nivel nacional, 
y universidades extranjeras y nacionales. 
Sólo a manera de ejemplo se detallaron 
algunas de las fuentes complementarias 
y alternativas de las que se puede obtener 
información a la hora de sensibilizar a un 
Agente de la Cooperación Internacional. 
En la cuarta sección del Directorio se ofre-
ce una lista tentativa, detallada por temáti-
cas, instituciones y organismos a los cuales 
se puede recurrir para consultar informa-
ción, estudios, encuestas y/o estadísticas.

61 Extracto del sitio Web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http://www.hdr.undp.org/es/desarrollohumano/. 



62

PRIMERA PARTE
Retomando algunos conceptos teóricos para implementar en la práctica: orígenes, lógica y funcionamiento del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo

f V.  Principios marco para guiar las acciones 
de la Cooperación Internacional. La Declaración 
de París sobre la Efectividad de la Ayuda. 

lizados en Roma referidos a armonizar y 
alinear el suministro de la ayuda al desarro-
llo. Asimismo, se señala el compromiso de 
emprender acciones concretas y efectivas 
para tratar los planteamientos, entre los 
que figuran: debilidades en las capaci-
dades institucionales de los países para 
desplegar e implementar estrategias de 
desarrollo nacional dirigidas a los resul-
tados; falta de compromisos más previ-
sibles y multi-anuales sobre los flujos de 
ayuda suministrados a los países socios; 
delegación de autoridad insuficiente a los 
actores de campo de los donantes y falta 
de incentivos para colaboraciones de de-
sarrollo eficaces entre donantes y países 
socios. También pueden mencionarse la 
integración insuficiente de programas e 
iniciativas globales en la agenda ampliada 
de desarrollo de los países socios, corrup-
ción y falta de transparencia que socavan 
el apoyo público, imposibilitan la movili-
zación y asignación eficaz de recursos. Fi-
nalmente, se afirma que la existencia de 
corrupción, impide que los donantes con-
fíen en los sistemas de los países socios.

El segundo objetivo propuesto se basa en la 
adaptación y aplicación a las distintas situacio-
nes de los países. Por ello, la Declaración afir-
ma que es necesario aumentar la eficacia de 
la ayuda para aquellas situaciones desafian-
tes y complejas, en las cuales se debe armo-
nizar la asistencia humanitaria y la ayuda 
al desarrollo en el marco de las agendas de 
crecimiento y reducción de la pobreza en 
los países socios.

El tercer objetivo para afianzar la eficacia 

En los últimos años y con el devenir 
del aumento de actores que parti-
cipan del proceso de cooperación 

internacional, tanto gobiernos donantes 
como receptores, fundaciones privadas do-
nantes y sociedad civil, han tratado a través 
de un trabajo conjunto y de un gran ejer-
cicio de empatía, de pensar sus roles más 
allá de la posición que ocupan –dadores/
receptores–, y han fijado la mirada en la ne-
cesidad de acelerar el proceso de desarrollo 
en todas aquellas partes del globo en donde 
aún no ha llegado.

Es por esto que desde los diversos espacios 
internacionales, convocados por actores 
multilaterales, se ha llegado a una serie de 
acuerdos marco que deberían estar rigien-
do el comportamiento de “ambas partes”: 
por un lado de quienes dan el apoyo, pero 
también de quienes lo reciben.

En este sentido, el aporte más grande has-
ta el momento es la Declaración de París 
sobre la Efectividad de la Ayuda, donde se 
establecieron 5 principios claves para mejo-
rar el proceso de cooperación internacional. 
Estos son: Ownership o apropiación sobre las 
políticas de desarrollo por parte de los paí-
ses receptores, Alignment o alineación de las 
estrategias de los donantes con aquellas de 
los receptores, Harmonisation o armoniza-
ción o coordinación de estrategias entre los 
propios donantes, Managing for results o la 
gestión por resultados y Mutual accountabi-
lity o la mutua accountability  y Convenios y 
compromisos internacionales de la Coope-
ración Internacional. 

Por este motivo a continuación se destacan 
los puntos más relevantes de la Declaración 
de Paris.

1. orígenes

Los representantes de países desarrollados 
y en vías de desarrollo, y los directivos de 
instituciones de desarrollo multilaterales 
y bilaterales se reunieron el 2 de marzo 
del año 2005 con el objetivo de empren-
der acciones de largo alcance con vistas 
a reformar las maneras en las que sumi-
nistran y gestionan la ayuda brindada al 
mundo. 

Al igual que tres años antes, en la reunión 
de Monterrey, México, reconocieron que era 
necesario aumentar el volumen de la ayuda 
y de otros recursos de desarrollo para lo-
grar los objetivos propuestos; al igual que 
la eficacia de la Ayuda al Desarrollo para 
respaldar el esfuerzo que realizan los paí-
ses socios.

En este segundo Foro de Alto Nivel sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, se tomó 
como guía la Declaración adoptada durante 
el Foro de Alto Nivel sobre la Armonización 
en Roma del año 2003 y los principios fun-
damentales avanzados durante la Mesa Re-
donda de Marrakech sobre la gestión orien-
tada a los resultados del desarrollo llevada 
a cabo en el año 2004.

2. objetivos

El objetivo principal de la Declaración es 
la reafirmación de los compromisos rea-
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sentido, los estados socios y donantes se 
comprometieron a trabajar conjuntamen-
te para establecer marcos comunes que 
aporten evaluaciones fiables del desempe-
ño, transparencia y responsabilidad de los 
sistemas nacionales; y a integrar análisis 
de diagnóstico y marcos de evaluación del 
desempeño dentro de las estrategias lide-
radas por los países para el desarrollo de 
capacidad. 

En tercer lugar, puede mencionarse que 
los países socios refuerzan su capacidad 
de impacto con el apoyo de donantes y se 
comprometieron a integrar objetivos espe-
cíficos de desarrollo de las capacidades en 
las estrategias nacionales. Los donantes se 
comprometieron a alinear su apoyo finan-
ciero y analítico con los objetivos y estrate-
gias de progreso de la capacidad de los so-
cios, utilizando de manera eficaz las capa-
cidades existentes, y a armonizar el apoyo 
a la mejora de las capacidades de manera 
pertinente.

El cuarto punto hace hincapié en reforzar la 
capacidad de gestión de las finanzas públi-
cas, donde los países socios y los donantes 
se comprometen conjuntamente a imple-
mentar análisis de diagnósticos y marcos de 
evaluación del desempeño en la gestión de 
finanzas públicas que sean armonizados.

El quinto es reforzar los sistemas naciona-
les de aprovisionamiento. De esta manera 
los países socios y donantes, conjunta-
mente se comprometen a utilizar normas 
y procesos mutuamente acordados para 
realizar diagnósticos, diseñar reformas 
sostenibles y supervisar implementacio-
nes; empeñar bastantes recursos para res-
paldar y sostener reformas de aprovisio-
namiento y desarrollo de la capacidad a 
medio y largo plazo; compartir reacciones 
a escala nacional respecto a los enfoques 
recomendados para poder mejorarlos con 
el tiempo.

de la cooperación, es la especificación de in-
dicadores, calendarios y metas. Esto hace refe-
rencia a ofrecer apoyo político continuado 
de alto nivel en las reformas sugeridas por 
esta Declaración, seguido de peso paritario 
y acciones coordinadas a escalas globales, 
regionales y nacionales. Asimismo, se pre-
sentó un acuerdo de doce indicadores espe-
cíficos para medir el progreso de las políti-
cas implementadas. 

Finalmente, se fijó el año 2010 como plazo 
para la concreción de las metas. Las mis-
mas involucran tanto a los países socios 
como a los donantes y están diseñadas 
para seguir y favorecer los avances entre 
los países y las agencias que se han con-
sensuado en la Declaración. Igualmente, 
no se perjudican o sustituyen ninguna de 
las metas que puedan desear establecer 
individualmente los países socios. Dado 
que es difícil demostrar los progresos 
reales a escala de los países, bajo el lide-
razgo de los países socios se evaluarán 
los progresos mutuos a escala nacional, 
tanto cualitativos como cuantitativos, en 
la puesta en práctica de los compromisos 
adoptados en concepto de eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo. Al efecto, se utiliza-
rán los mecanismos pertinentes a escala 
de los países.

3. Compromisos de la CooperaCión 
internaCional

La Declaración de París tiene como punto 
central la fijación de Compromisos de Coopera-

ción, los cuales se basan en la enseñanza de 
las experiencias. Estos son: 

3.1 apropiaCión

Los países socios ejercen una autoridad efectiva 
sobre sus políticas de desarrollo y estrategias y 
coordinan acciones de desarrollo basadas en dos 
compromisos. 

Por un lado, a través de este compromiso los 
países socios acordaron ejercer su liderazgo 
desarrollando e implementando sus pro-
pias estrategias de desarrollo nacional por 
medio de amplios procesos consultivos y 
a traducirlas en programas operativos. Por 
otro lado, los donantes se comprometieron 
a respetar el liderazgo de los países socios 
y ayudarlos a reforzar su capacidad a ejer-
cerlo. 

3.2 alineaCión 

Los donantes basan todo su apoyo en las estra-
tegias, instituciones y procedimientos nacionales 
de desarrollo de los países socios.

Dentro de este gran compromiso exis-
ten 6 puntos importantes. El primero de 
ellos se basa en la alineación de los do-
nantes con las estrategias de los socios. 
De esta manera, los donantes acordaron 
basar su apoyo global y estrategias nacio-
nales, diálogos de política y programas 
de cooperación para el desarrollo en las 
lineas de desarrollo nacional de los so-
cios. De igual modo, se comprometieron 
a diseñar las condiciones para la estrate-
gia de desarrollo nacional de un país so-
cio o para su revisión anual de progreso 
constatado en la puesta en práctica y a 
vincular el financiamiento con un mar-
co único de condiciones y/o una serie de 
indicadores derivados de la estrategia 
nacional de desarrollo. 

En segundo lugar, los donantes utilizan los 
sistemas reforzados de los países. En este 

Compromisos de la CooperaCión 
internaCional 
(deClaraCión de parís, 2005)
• apropiaCión
• alineaCión
• armonizaCión
• gestión orientada a resultados 
• mutua accountability
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trabajar juntos en enfoques participativos 
para reforzar las capacidades de los países 
a desarrollar una gestión basada en resul-
tados.

3.5 mutua accountability61

Donantes y socios son responsables y deben ren-
dirse cuentas mutuamente de los resultados del 
desarrollo.

Una de la mayores prioridades para los 
países socios y donantes es ampliar la 
responsabilidad y la transparencia en la 
utilización de los recursos del desarrollo. 
Esto también representa una manera de 
reforzar el apoyo público a las políticas 
nacionales y la Ayuda al Desarrollo. Así 
países socios y donantes afirmaron eva-
luar conjuntamente, a través de los me-
canismos nacionales existentes, cada vez 
más objetivos y progresos de la imple-
mentación de los compromisos acorda-
dos sobre la eficacia de la Ayuda al De-
sarrollo, incluyendo los Compromisos de 
Cooperación. 

En su última sección, la Declaración de Pa-
rís presenta los indicadores de progreso para 
cada uno de los compromisos expresados 
anteriormente.

Los socios tienen estrategias de desarrollo 
operativas, entonces para medir la apropia-
ción se debe mirar el número de países con 
estrategias nacionales de desarrollo con 
prioridades claras y vinculadas con un mar-
co de gastos a mediano plazo y que quedan 
reflejadas en los presupuestos anuales. La 
meta para el 2010 es que el 75% de los países 
socios deben cumplir con este indicador.

Por un lado, para poder medir la armoni-
zación se tendrá en cuenta el porcentaje 

Por último, se encuentra la ayuda desligada 
con el fin de obtener más valor para el dine-
ro. De esta manera el compromiso es desli-
gar la ayuda aumentando generalmente su 
eficacia, reduciendo los costes de transac-
ción para los países socios y mejorando la 
apropiación y la alineación de los estados.

3.3 armonizaCión  

Las acciones de los donantes son más armoniza-
das, transparentes y colectivamente eficaces.

En un primer lugar, puede mencionarse 
que los donantes implementan disposicio-
nes comunes y simplifican procedimientos 
comunes. De esta manera, se comprometen 
a poner en práctica los planes de acción de 
donantes que han desarrollado como parte 
de lo que se había decidido en el Foro de 
Alto Nivel de Roma y a aplicar procedimien-
tos comunes a escala nacional para plani-
ficar, financiar, desembolsar, supervisar, 
evaluar e informar al gobierno sobre las 
actividades de los donantes y los flujos de 
ayuda. Asimismo, este compromiso implica 
trabajar juntos para reducir el número de 
misiones de campo y de análisis de diagnós-
tico duplicadas y separadas promoviendo 
el adiestramiento conjunto para compartir 
las lecciones aprendidas y construir una co-
munidad de prácticas.

En segundo lugar, se buscó fomentar la 
complementariedad para una división del 
trabajo más eficaz. Aquí, los países socios 
se comprometieron a proporcionar panora-
mas claros de las ventajas comparativas de 
los donantes y a cómo conseguir la comple-
mentariedad a escala nacional o sectorial; 
mientras que los donantes se comprometie-
ron a utilizar plenamente sus ventajas com-
parativas respectivas a escala sectorial o na-
cional, delegando la autoridad, cuando sea 

apropiado, para dirigirlos en la ejecución 
de los programas, actividades y labores.

En tercer lugar, puede señalarse la fijación 
de incentivos para conductas orientadas a 
cooperación. Ambos actores acordaron re-
formar los procedimientos y reforzar los in-
centivos como así también incluirlos para 
la contratación, valoración y capacitación, 
para que directivos y personal trabajen 
apuntando a la armonización, alineación y 
resultados.

El cuarto representa el suministro de una 
ayuda eficaz a los estados frágiles, esto 
quiere decir conseguir estados y otras ins-
tituciones que sean legítimos, eficaces y 
resistentes.

Finalmente, se encuentra la promoción de 
un enfoque armonizado de las evaluacio-
nes medioambientales. En este último pun-
to, el compromiso conjunto de los donan-
tes y socios se basa en reforzar la aplicación 
de la evaluación del impacto ambiental 
y ahondar procedimientos comunes para 
los proyectos, incluyendo consultas con los 
interesados, y el desarrollo y aplicación de  
enfoques comunes de la evaluación medio-
ambiental estratégica a escala sectorial y 
nacional.

3.4 gestión orientada a 
resultados 

Administrar los recursos y mejorar la toma de 
decisiones orientadas a resultados.

La gestión orientada a los resultados signi-
fica gestionar e implementar  la ayuda con 
vistas a los resultados deseados y a utilizar 
la información para mejorar la toma de 
decisión. Siguiendo estos pasos los países 
socios y los donantes se comprometieron a 

61 El concepto accountability no tiene una traducción unequívoca al español, por eso se entiende como la obligación de rendir cuentas o rendición de cuentas. Otros auto-
res lo entienden como responsabilidad o como la capacidad de brindar información de manera transparente y fidedigna.
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de ayuda suministrada como enfoque ba-
sado en programas, con un mínimo de 
25%. Por otro lado, para verificar la gestión 
orientada a resultados y metas se tomará 
en cuenta el número de países con mar-
cos sólidos de evaluación del desempeño 
transparente  para medir los progresos en 
torno a las estrategias de desarrollo nacio-
nales y los programas sectoriales con el 
75% de los países socios.

Finalmente, la verificación para la mutua 
responsabilidad se basa en el número de 
países socios que evalúan los progresos 
mutuos poniendo en práctica los com-
promisos acordados sobre la eficacia de la 
ayuda, incluyendo aquellos mencionados 
en esta Declaración. 

Claramente a través de la Declaración de 
París, se sentaron las bases para una forma 
de trabajo más equitativa entre “dadores y 
receptores” de la ayuda, poniendo foco en 
la efectividad del proceso de cooperación 
internacional. En este sentido también fue 
un gran aporte a mejorar la forma de vincu-
lación de la cooperación internacional con 
las organizaciones de la sociedad civil, de 
modo de reconocer el rol que éstas cumplen 
colaborando con los estados para alcanzar 
el desarrollo. Desde estos 5 principios se 
desprende la importancia de escuchar a 
quienes están en contacto directo con las 
problemáticas y el rol clave que estos tienen 
para encontrar las potenciales soluciones, 
más allá de la imposición desde quienes 
aportan los recursos.
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PRIMERA PARTE
Retomando algunos conceptos teóricos para implementar en la práctica: orígenes, lógica y funcionamiento del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo

f VI. Requerimientos básicos para trabajar 
con la Cooperación Internacional

se presenta. De este modo, si la propues-
ta tiene un alcance regional, será positivo 
contar con referencias de organizaciones 
de la región. 

- Requisitos adicionales: Algunos donantes 
tienen requisitos específicos adicionales. 
Es el caso, por ejemplo, de la Unión Euro-
pea que exige la inscripción a un Registro 
en línea para potenciales solicitantes de 
subvenciones, denominado PADOR.

Existen también ciertos requisitos que, in-
formalmente, redundan en el éxito o fraca-
so de la gestión para obtener un subsidio. 
Dentro de ellos, se destacan: 

- Experiencia previa: Se valora la experiencia 
en acciones similares y su demostración 
fehaciente. Para ello, es pertinente la sis-
tematización de la experiencia a través de 
informes, folletos, publicaciones, fotogra-
fías, testimonio de beneficiarios, página 
Web, referencias, etc. 

- Manejo en el flujo de fondos: Existe un criterio 
implícito asociado a que la organización 
pueda manejar exitosamente el volumen 
de fondos que solicita. Para ello, deberá 
demostrar el haber recibido y administra-
do al menos, una cantidad similar.

- Ser un referente en el tema: Se trata de ser 
un actor protagónico en la temática que 
de-sempeñe. No se vincula al tamaño de 
la organización sino a presentar un modo 
diferente y renovador que sitúe a la insti-
tución como un referente para la consulta 
y el intercambio, más allá de las convoca-
torias a proyectos.

Este capítulo ha sido desarrollado en colabora-
ción con Macarena Sabin Paz, Directora del Área 
de Desarrollo y Gestión Institucional del Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Toda organización de la sociedad ci-
vil (OSC) que desee vincularse con la 
Cooperación Internacional deberá 

tener presente una serie de requisitos que, 
formal o informalmente, determinarán –en 
mayor o menor medida– el grado de éxito 
de esa gestión. 

Existen requisitos de diversa índole que, a 
los fines de esta presentación, podrían resu-
mirse en 2 grupos. 

En primer lugar, se encuentran los requisi-
tos formales. Se trata de todos aquellos que 
exige la convocatoria y que se hacen explí-
citos en el documento guía o instructivo de 
aplicación. A continuación se listan los más 
frecuentes del grupo.

- Ser una organización formalmente constitui-
da: Refiere a ser una entidad con inscrip-
ción en la Inspección de Justicia u órgano 
provincial equivalente y tener, por tanto, 
un número de referencia indicativo. Es-
tar inscripto en la entidad estatal supone 
además, la presentación periódica de la 
memoria y el balance financiero, con el 
consecuente contralor del fin social para 
el que ha sido creada la institución, sus 
actividades y finanzas. 

- Antigüedad en la gestión: Si bien este requi-
sito puede variar, en general existe una 
tendencia a exigir 2 años de antigüedad 
como organización formal, es decir, desde 

la inscripción en la Inspección de Justicia.

- Confección periódica del balance financiero y 
memoria institucional: Como se adelantó en 
el punto previo, la organización debe reali-
zar anualmente un balance que refleje sus 
movimientos financieros, acompañado 
por un informe cualitativo del profesional 
que elabora el balance. A su vez, el balance 
tiene un correlato narrativo llamado “me-
moria institucional” que tiene por finali-
dad presentar sintéticamente las principa-
les actividades de la organización. 

- Auditoria externa: Los balances financieros 
pueden, además, ofrecer un valor agregado 
vinculado a asegurar la transparencia en la 
gestión y en el buen uso de los fondos. Para 
ello, los balances podrán ser auditados por 
un profesional externo al equipo de trabajo 
de la organización, que garantizará –me-
diante un informe escrito– la legitimidad 
de la información presentada.  

- Pertenencia a redes o alianzas: Cada vez son 
más los donantes que desean conocer el 
modo en que la organización se vincula 
con sus pares. Se asume que la pertenen-
cia a redes otorga mayor legitimidad al 
trabajo de la institución, por compartir 
espacios comunes de intercambio, com-
plementariedad e incluso con agendas 
comunes. 

- Referencias: Alude a poder contar con re-
ferencias de otras organizaciones que co-
nozcan y recomienden la labor de la ins-
titución y puedan asegurar su buen des-
empeño. Un criterio a tener en cuenta en 
este punto es el alcance del proyecto que 
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f VII. Aspectos a evaluar a la hora de 
presentarse a una convocatoria 

Este capítulo ha sido desarrollado en colabora-
ción con Macarena Sabin Paz, Directora del Área 
de Desarrollo y Gestión Institucional del Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Cuando nos llega información sobre 
una nueva convocatoria para finan-
ciar proyectos, rápidamente nos 

adentramos en la lógica del armado de la 
propuesta en términos de objetivos o accio-
nes que queremos realizar, e inclusive en 
los posibles fondos a solicitar. Sin embargo, 
la decisión de requerir una subvención de-
bería ser deliberada y con un análisis que 
concluya en la pertinencia o no de dicha 
presentación. 

Para ello, existen algunos aspectos que de-
bemos considerar previamente y que orien-
tarán esa reflexión: 

- Factibilidad de obtener ayuda: Luego de ha-
ber leído detenidamente la convocatoria 
y los requisitos exigidos, debemos anali-
zar en qué medida: a) la organización se 
ajusta al perfil de institución financiable 
y; b) la propuesta refleja los intereses de la 
convocatoria. 

- La relación entre el monto total de la convoca-
toria y la cantidad de proyectos a seleccionar: 
Este criterio nos dará una indicación de 
las probabilidades de recibir ayuda, y por 
lo tanto, será un criterio útil para tomar 
la decisión sobre involucrar a la organiza-
ción en un proceso de elaboración de una 
propuesta. 

- Contar con la expertise necesaria: Se vincula a 
los equipos profesionales necesarios para 

desarrollar la acción. Muchas veces se sub-
estima este criterio por considerar que 
la conformación de un equipo de trabajo 
puede efectuarse luego de la aprobación 
de un proyecto. Sin embargo, la lógica del 
trabajo en equipo, las dinámicas y rutinas 
que le son propias,  exige tiempos que pue-
den exceder el que la propuesta obliga.

- Relación entre la visión del donante y de la or-
ganización aplicante: Es sabido que cada or-
ganización (sea donante o potencial dona-
tario), está atravesada por ideologías que 
le son propias, y que van forjando y cons-
tituyendo la visión institucional que da 
sustento al modo en el afronta sus accio-
nes. Este bagaje ideológico y político que 
da forma a la cultura de la organización, 
debe ser compatible con el que presenta 
el donante como un modo de a) respetar 
y consolidar la cultura de la organización; 
b) evitar futuros conflictos de interés o ins-
titucionales.


