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LA REALIDAD QUE TENEMOS:
10 MILLONES DE NIÑOS MUEREN CADA AÑO DE HAMBRE Y ENFERMEDADES CURABLES. 30.000 DIARIOS

HAY MÁS PERSONAS CON HAMBRE EN EL MUNDO, 870 MILLONES QUE TODOS LOS HAB. DE 
EEUU,CANADÁ Y EUROPA JUNTOS 841 MILLONES

“UNIVERSOS DE LUZ…..SOLIDARIOS EN LA TIERRA”
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QÚE PASARÍA SI EN UNO DE NUESTROS PASEOS, ENCONTRÁRAMOS UNO DE ESTOS NIÑOS 
DESNUTRIDOS….:

ANTE ESTA REALIDAD, TENEMOS QUE ACTUAR
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ALGUNO DE LOS OBJETI VOS DEL MI LENI O:
ERRADI CAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
LOGRAR LA ENSEÑANZA PRI MARI A UNI VERSAL
PROMOVER LA I GUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍ A DE LA MUJER
REDUCI R LA MORTALI DAD I NFANTI L
MEJORAR LA SALUD MATERNA
COMBATI R EL SI DA, PALUDI SMO Y OTRAS ENFERMEDADES
GARANTI ZAR LA SOSTENI BI LI DAD DEL MEDI O AMBI ENTE

INCUMLIMIENTO TOTAL. CON LA ACTUAL TENDENCIA,…. PARA EL AÑO 2150

VERGÜENZA:  PRESUPUESTO PARA CUMPLI R LOS ODM :  70.000MLL AÑO
1 MI SI ÓN ESPACI AL:  70.000 MLL. 8%  GASTO MI LI TAR ANUAL OCDE 1 BI LLÓN
I NYECCI ÓN A LOS BANCOS POR LOS EEUU,  ANTE LA CRI SI S QUE ELLOS HAN PROVOCADO:  
700.000 MLL……

PONENTE:  JOSÉ MI GUEL ESQUEMBRE MENOR . ARQUI TECTO. ASF            

UN CASO DE GESTI ÓN DE PROYECTOS PARA ONGS, A TRAVÉS DEL MARCO LÓGI CO



UNIVERSOS DE LUZ, QUE PARTEN  DE CADA UNO DE NOSOTROS, UNA SENCILLA LUZ QUE TIENE QUE 
VER CON LA DECISIÓN INDIVIDUAL DE CADA UNO DE NOSOTROS DE TRABAJAR POR LA 
TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO. CADA UNO DENTRO DE NUESTRAS POSIBILIDADES……
NO PODEMOS ESPERAR AL AÑO 2.150 (HOY OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE)

PONER FIN A LA POBREZA
HAMBRE CERO
BUENA SALUD

EDUCACIÓN DE CALIDAD
IGUALDAD DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
ENERGÍA ASEQUIBLE Y SOSTENIBLE

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

“UNIVERSOS DE LUZ…..SOLIDARIOS EN LA TIERRA”



DEFORESTACION



DEFORESTACION
 LA DEFORESTACIÓN ES UN PROCESO PROVOCADO GENERALMENTE POR LA ACCIÓN HUMANA, EN 

LA QUE SE DESTRUYE LA SUPERFICIE FORESTAL. ESTÁ DIRECTAMENTE CAUSADA POR LA ACCIÓN 
DEL HOMBRE SOBRE LA NATURALEZA, PRINCIPALMENTE DEBIDO A LAS TALAS REALIZADAS POR LA 
INDUSTRIA MADERERA, ASÍ COMO PARA LA OBTENCIÓN DE SUELO PARA LA AGRICULTURA.



Selva quem ada para la agricultura en Guatem ala

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Question_book.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lacanja_burn.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lacanja_burn.JPG


LOS 3 MUNDOS



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/First_second_third_worlds_map.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/First_second_third_worlds_map.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Question_book.svg


COOPERACION PARA EL DESARROLLO

• Reducción de la pobreza y la vulnerabilidad aumentando 
las capacidades a largo plazo para lograr sociedades 
más justas y equitat ivas.

• Previniendo conflictos y desast res. 
• I ncluyendo el fortalecim iento inst itucional.



INTRODUCCIÓN

Arquitectos Sin Fronteras es una Organización No Gubernamental 
para el Desarrollo (OngD), sin ánimo de lucro, que actúa con 
independencia de criterios políticos, religiosos o económicos.

Su ámbito principal de actuación es la habitabilidad básica, 
aunque siempre hay que complementar los proyectos con trabajo social, 

microempresas, apoyo a colectivos locales, etc... labor que se realiza, si es 
necesario y posible, en consorcio con otras asociaciones especializadas.

LAS CONSTRUCCIONES SON UN MEDIO, UNA OPORTUNIDAD, PARA 
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES 

BENEFICIARIAS, NO UN FIN EN SI MISMAS.



DEMARCACIONES





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1. ONG de referencia en el ámbito del desarrollo humano equitativo y 
sostenible con intervenciones dirigidas a la mejora de la habitabilidad.

2. ONG de confianza y prestigio para sus partes interesadas.

3. ONG eficaz y eficiente en su gestión.

4. ONG comprometida en la defensa del derecho a un hábitat digno. 

ESTRATEGIA GENERAL

ASF apoya a las poblaciones más desfavorecidas y que se encuentran en 
situaciones de pobreza severa en los países en vías de desarrollo y también a 
aquellos sectores más vulnerables de la población de los países del Norte, el 
llamado Cuarto Mundo, sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, 
filosofía o posición política.



SECTORES DE TRABAJO

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
para el desarrollo

COOPERACIÓN 
LOCAL (4º mundo)

SENSIBILIZACIÓN

norte

sur



La Red internacional de 
Arquitectos Sin Fronteras es 
una red informal, independiente 
y no jerárquica de ONG´s 
preocupadas por el compromiso 
social, cultural, medioambiental 
y equitativo de la arquitectura, 
la construcción y el urbanismo.

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 
INTERNACIONAL

ASF Alemania ASF Francia

ASF Italia

ASF Portugal

ASF Australia

ASF-Internacional es una red a nivel 
mundial, donde se realizan 
experiencias e intercambios con 
otras Ong´s especializadas en el 
ámbito de la construcción.



Los financiadores se dividen en dos grupos:

• PÚBLICOS:
• AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
• Comunidades Autónomas.
• Ayuntamientos.
• Universidades (UPM + Universidad de Alcalá de Henares)

• PRIVADOS:
• Colegios Oficiales de Arquitectos
• Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos
• Empresas privadas.

FINANCIADORES DE LOS PROYECTOS



EL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO (EML) ES UNA HERRAMIENTA 
ANALÍTICA, DESARROLLADA EN 1969, PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS ORIENTADOS A PROCESOS.
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 Desde su aparición inicial,  el enfoque del m arco lógico (EML)  ha 
sido el m étodo m ás ut ilizado por la m ayor parte de las agencias 
de cooperación internacional para la planificación y gest ión de 
proyectos de desarrollo.

 Un proyecto que alcanza el éxito en un contexto y un período de 
t iem po determ inados no produce autom át icam ente los m ism os 
efectos posit ivos, ni obt iene el m ism o im pacto, en ot ros 
m om entos o en situaciones dist intas. La cooperación internacional 
al desarrollo ya está habituada a presenciar fracasos de proyectos 
por llevar a la práct ica intervenciones que const ituyen una m era 
repet ición de ot ras anteriores
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 Aunque el debate sobre si el EML es la m ejor m etodología práct ica 
para los proyectos de desarrollo no esté definit ivam ente cerrado, 
cada vez en m ayor m edida los organism os de cooperación 
bilateral y m ult ilateral (agencias de Estados Unidos, Canadá, 
Japón, Alem ania, España, Reino Unido, Bélgica, Noruega, Suecia, 
Dinam arca, Finlandia, Suiza, I talia, Francia, Grecia, Aust r ia, 
PNUD, FAO Banco Mundial,  BI D, BasD, BafD, ent re ot ros)  ut ilizan 
este m étodo en sus dist intas versiones (ZOPP, enfoque integrado, 
etc.) .

Puede afirm arse que, actualm ente, const ituye una herram ienta  de 
obligado conocim iento para poder realizar tareas profesionales en el 
departam ento de proyectos de las inst ituciones de cooperación al 
desarrollo, sean éstas públicas o privadas.
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 El proyecto es la unidad básica de intervención en la cooperación
para el desarrollo. Tiene como finalidad sat isfacer un conjunto de
necesidades concretas a t ravés de la aplicación de una serie de
técnicas que ponen en juego un determ inado núm ero de recursos
para obtener ciertos beneficios. Podem os afirm ar, en tal sent ido,
que todo proyecto de desarrollo debe poseer una voluntad
explícita de cam bio.

 Agencia Alem ana de Cooperación Técnica para el Desarrollo (GTZ)  
en la presentación del m étodo ZOOPP:  “Se ent iende por proyecto 
una tarea innovadora que t iene un objet ivo definido, debiendo ser 
efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delim itada 
y para un grupo de beneficiarios;  solucionando de esta m anera 
problem as específicos o m ejorando una situación...  La tarea 
principal es capacitar a las personas e inst ituciones part icipantes 
para que ellas puedan cont inuar sus labores de form a 
independiente y resolver por sí m ism as los problem as que surjan 
después de concluir la fase de apoyo externo” .
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 Obsérvese en la anterior definición la inclusión im plícita de la
sostenibilidad de los proyectos como elem ento de reflexión central
e inexcusable en las est rategias de cooperación para el desarrollo.
Los térm inos “viabilidad” y “sostenibilidad” son en este contexto
sinónim os.

 Podem os añadir, adem ás, que la est ructura de todo proyecto 
t ransita por dist intas fases art iculadas que corresponden, en 
m ayor o m enor m edida, a diferentes etapas tem porales. Estas 
etapas no son lineales sino que interactúan ent re sí en una suerte 
de ret roalim entación perm anente. Esta est ructura es la que se 
viene en denom inar com o ciclo de gest ión o ciclo de vida de 
los proyectos de desarrollo.
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 I DENTI FI CACI ÓN

 Se t rata, en esta fase, de determ inar cuáles son los problem as 
que han de resolverse o, en su caso, las oportunidades que 
pueden aprovecharse. I m plica aproxim arse a un cierto análisis de 
la realidad en la que se desenvuelve la eventual intervención a 
poner en m archa.

 No cabe duda de que en este análisis de la ident if icación juega un 
papel básico la precisión, just if icación y t ipificación del colect ivo 
de beneficiarios (¿para quién?, ¿con quién?)  al que iría dest inada 
la acción de cooperación. ¿Qué sucede?, ¿por qué sucede?, ¿a 
quiénes y cóm o afecta?, ¿cóm o se puede solucionar?... . . . .

 Es así que los cuat ro pasos iniciales del m étodo –análisis de la 
part icipación, análisis de problem as, análisis de objet ivos y 
análisis de alternat ivas- const ituyen la fase de ident if icación del 
proyecto.
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 DI SEÑO Y FORMULACI ÓN.
La etapa de diseño, tam bién denom inada en ocasiones de 
form ulación, t rata de avanzar a part ir  de los análisis efectuados 
en la fase anterior. Consiste, por tanto, en form alizar y organizar 
los resultados obtenidos en el proceso de ident ificación, 
estableciendo est rategias, plazos, recursos, costes, etc. Supone 
responder, fundam entalm ente, a preguntas tales com o ¿qué 
querem os hacer?, y ¿cóm o pretendem os realizarlo? Pero tam bién 
a cuest iones del t ipo de ¿a quién se dir ige la acción?, ¿por qué y 
para qué actuar?, ¿con quién, dónde, cuándo y con qué recursos?.

 En el EML la etapa de diseños está art iculada en torno a la 
denom inada MATRI Z DE PLANI FI CACI Ón del Proyecto (MPP) . 
Esta herram ienta, esqueleto básico del diseño, t rata de presentar 
de form a clara, lógica y secuenciada, los elem entos cent rales de 
la intervención propuesta.
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Cuenta habitualmente con cuat ro columnas. La pr imera es el resumen descr ipt ivo, o lógica interna, del conjunto 
art iculado de act iv idades, resultados y objet ivos. La segunda establece los indicadores que m iden o valoran el 
nivel de logro esperando por la intervención. En la tercera se incluye las fuentes de ver ificación a t ravés de las 
cuales se pueden objet ivar los indicadores. La cuarta, finalmente, determ ina los supuestos o hipótesis que 
at ienden al conjunto de factores externos que, desde el entorno de la intervención, actúan como condiciones 
necesar ias para asegurar el desarrollo adecuado de la acción de cooperación.
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CENTRO DE CAPACI TACI ON DE LI DERES CAMPESI NOS.
EL CHAL PETEN – ( GUATEMALA) .
CENTROAMERI CA.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Central_america.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Central_america.jpg
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I DENTI FI CACI ON DE UN PROYECTO
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MATRIZ DE PLANIFICACION







DESGLOSE DE PRESUPUESTO.



EL CICLO DEL PROYECTO
DE COOPERACIÓN TEÓRICO

NOTA: La formulación (redacción) de un Proyecto de Cooperación en su mayoría es narrativa.
La parte gráfica, de diseño arquitectónico, no supera el 10%.

Programación

Financiación

Identificación

Diseño

Evaluación

Ejecución y 
Seguimiento

análisis de participación

análisis de problemas

análisis de objetivos

análisis de estrategias

matriz de planificación

prog. actividades y recursos

factores de viabilidad

documento de proyecto

informe de seguimiento

realización operaciones

plan de ejecución

viabilidad

eficacia, eficiencia, impacto

pertinencia
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 EJECUCI ÓN Y SEGUI MI ENTO.

 La etapa de ejecución supone el m om ento de aplicación de los 
resultados del diseño (y por consiguiente de la ident if icación)  a la 
acción práct ica de cooperación con intención de t ransform ar una 
determ inada realidad. Se t rata, por tanto, de llevar a cabo lo 
previsto. Sus m árgenes de m aniobra dependerán de la calidad, 
consistencia y pert inencia del correspondiente diseño.
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 EVALUACI ÓN.

 La cuarta y últ im a etapa cent ral del ciclo de gest ión es la 
evaluación. Digam os que la evaluación es la fase en la que se 
aprecia y valora –para ext raer conclusiones y deseablem ente 
ut ilizarlas– el conjunto de la acción de cooperación antes, durante 
y después de su ejecución. Esta tem poralidad define dist intos 
t ipos de evaluación que, a grandes rasgos, pueden ser 
denom inados com o previa, sim ultánea, final y posterior.





FINANCIACION DEL 
PROYECTO Y
VIABILIDAD.



CENTRO DE CAPACITACION DE LIDERES CAMPESINOS.
EL CHAL PETEN – (GUATEMALA).



CENTRO DE CAPACITACION DE LIDERES CAMPESINOS.
EL CHAL PETEN – (GUATEMALA).

PLANTA DE DI STRI BUCI ON – EDI FI CI O DE AULAS Y BI BLI OTECA



CENTRO DE CAPACITACION DE LIDERES CAMPESINOS.
EL CHAL PETEN – (GUATEMALA).
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CENTRO DE CAPACITACION DE LIDERES CAMPESINOS.
EL CHAL PETEN – (GUATEMALA).

ALZADOS – EDI FI CI O DE AULAS Y BI BLI OTECA



CENTRO DE CAPACITACION DE LIDERES CAMPESINOS.
EL CHAL PETEN – (GUATEMALA).

SECCI ONES – EDI FI CI O DE AULAS Y BI BLI OTECA



CENTRO DE CAPACITACION DE LIDERES CAMPESINOS.
EL CHAL PETEN – (GUATEMALA).

PLANTA DE DI STRI BUCI ON – EDI FI CI O DE DORMI TORI OS



CENTRO DE CAPACITACION DE LIDERES CAMPESINOS.
EL CHAL PETEN – (GUATEMALA).

PLANTAS DE CUBI ERTAS – EDI FI CI O DE DORMI TORI OS.
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EL CHAL PETEN – (GUATEMALA).



CENTRO DE CAPACITACION DE LIDERES CAMPESINOS.
EL CHAL PETEN – (GUATEMALA).



PROYECTO 2

CENTRO NUTRIONAL PARA LA RECUPERACION
DE NIÑOS DESNUTRIDOS.

DPTO. DOLORES PETEN – (GUATEMALA).
CENTROAMERICA.



CENTRO NUTRIONAL PARA LA RECUPERACION DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS.

DPTO. DOLORES PETEN – (GUATEMALA).

PLANTA DE DI STRI BUCI ON – CENTRO NUTRI CI ONAL.



CENTRO NUTRIONAL PARA LA RECUPERACION DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS.

DPTO. DOLORES PETEN – (GUATEMALA).

PLANTA DE CUBI ERTA – CENTRO NUTRI CI ONAL



CENTRO NUTRIONAL PARA LA RECUPERACION DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS.

DPTO. DOLORES PETEN – (GUATEMALA).

SECCI ONES – CENTRO NUTRI CI ONAL



CENTRO NUTRIONAL PARA LA RECUPERACION DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS.

DPTO. DOLORES PETEN – (GUATEMALA).

SECCI ONES – CENTRO NUTRI CI ONAL



CENTRO NUTRIONAL PARA LA RECUPERACION DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS.

DPTO. DOLORES PETEN – (GUATEMALA).



CENTRO NUTRIONAL PARA LA RECUPERACION DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS.

DPTO. DOLORES PETEN – (GUATEMALA).



CENTRO NUTRIONAL PARA LA RECUPERACION DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS.

DPTO. DOLORES PETEN – (GUATEMALA).



CENTRO NUTRIONAL PARA LA RECUPERACION DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS.

DPTO. DOLORES PETEN – (GUATEMALA).



CENTRO NUTRIONAL PARA LA RECUPERACION DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS.

DPTO. DOLORES PETEN – (GUATEMALA).



FOTOS CASOS DE DESNUTRICION



FOTOS CASOS DE DESNUTRICION



FOTOS CASOS DE DESNUTRICION



FOTOS CASOS DE DESNUTRICION



DATOS DE
INTERNAMIENTO.



PROCEDENCIA DE 
NIÑOS INGRESADOS AL 

CENTRO NUTRIONAL 
DICIEMBRE - 2.009



GRAFICA DE NIÑOS 
ATENDIDOS 2.009



DATOS DE CONSULTA 
EXTERNA



PROYECTO 3

BIBLIOTECA CENTRO MAYA
SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).

CENTROAMERICA.



BIBLIOTECA
CENTRO MAYA 

SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).



BIBLIOTECA
CENTRO MAYA

SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).



BIBLIOTECA
CENTRO MAYA

SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).



BIBLIOTECA
CENTRO MAYA

SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).



BIBLIOTECA
CENTRO MAYA

SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).



BIBLIOTECA
CENTRO MAYA

SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).



BIBLIOTECA
CENTRO MAYA

SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).



BIBLIOTECA
CENTRO MAYA

SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).



BIBLIOTECA
CENTRO MAYA

SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).



PISTA POLIDEPORTIVA
SAN LUIS DPTO. DEL PETEN – (GUATEMALA).



FINES DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

 En térm inos generales y sencillos, la cooperación para el desarrollo la podem os 
entender com o un conjunto de actuaciones de carácter  internacional 
or ientadas al intercam bio de experiencias y recursos entre países del 
Norte y del Sur para alcanzar m etas com unes basadas en cr iter ios de  
“solidar idad, equidad, eficacia, interés m utuo, sostenibilidad y 
corresponsabilidad”.

 El fin prim ordial de la Cooperación para el Desarrollo debe ser la  erradicación 
de la pobreza, el desem pleo y la exclusión social; buscar la sostenibilidad 
y el aum ento perm anente de los niveles de desarrollo polít ico, social, 
económ ico y cultural en los países del Sur.

 CONCEPTO DE DESARROLLO: Cada vez m ás ha form ado parte de los análisis 
del térm ino desarrollo la idea de que el desarrollo es un proceso integral,  y 
que su concepción requiere interdisciplinar iedad con una visión global.  Ello 
ha dejado com o saldo la tesis de que el crecim iento es condición necesaria para el 
desarrollo, pero no suficiente. Bajo esta concepción fue relevante en la década del 
80´ , el t rabajo de la Com isión Mundial sobre Medio Am biente y Desarrollo, con el 
conocido I nform e Brudlant  (1987)  bajo la denom inación de "Nuest ro Futuro 
Com ún". Es en este ám bito en que se enfat iza con part icular fuerza la tesis del 
desarrollo sostenible ,  cuya visión fue prom ovida desde el ángulo de los países 
capitalistas desarrollados, dejando fuera el análisis acerca de las posibilidades de 
los países subdesarrollados para alcanzarlo.



 ¿Opera  realmente la cooperación como un conjunto de 
actuaciones que procuran la superación de los factores que 
provocan la pobreza? 

 ¿Part icipan los países empobrecidos en el diseño de las líneas 
maest ras de la cooperación internacional?

 ¿Es equilibrada con los objet ivos de la Cooperación la relación 
comercial que mant ienen los países em isores de Cooperación 
con los países pobres?

 ¿Hasta que punto la idea del desarrollo sostenible, propuesta 
desde la perspect iva de los países capitalistas desarrollados, 
const ituye una alternat iva o un dest ino que es posible alcanzar 
en las condiciones socioeconóm icas en que se despliega la 
concepción de la globalización neoliberal?

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN



1 . Erradicar  la pobreza extrem a y el ham bre.
a)  Reducir a la m itad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día.
b)  Reducir a la m itad el porcentaje de personas que padecen ham bre.

2 . Lograr  la enseñanza pr im aria universal.
a)  Velar por que todos los niños y niñas puedan term inar un ciclo com pleto 
de enseñanza prim aria.

3 . Prom over la igualdad entre los géneros y la autonom ía de la m ujer .
Elim inar las desigualdades ent re los géneros en la enseñanza prim aria y 
secundaria, preferiblem ente para el año 2005, y en todos los niveles de  la 
enseñanza para 2015. 

OBJETIVOS DE MILENIO 2015

En el año 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Podemos asegurar que en el año 2015 no se 
alcanzarán las metas propuestas, los líderes políticos siguen incumpliendo 
sus promesas...



4 . Reducir  la m ortalidad infant il.
Reducir en dos terceras partes la tasa de m ortalidad de los niños m enores 
de 5 años.

5 . Mejorar  la salud m aterna.
Reducir la tasa de m ortalidad m aterna en t res cuartas partes.

6 . Com bat ir  el VI H/ SI DA, el paludism o y otras enferm edades.
Detener y com enzar a reducir la propagación del VI H/ SI DA
Detener y com enzar a reducir la incidencia del paludism o y ot ras 
enferm edades Graves.

7 . Garant izar  la sostenibilidad del m edio am biente.
I ncorporar los principios de desarrollo sostenible en las polít icas y los 
program as nacionales;  invert ir  la pérdida de recursos del m edio am biente
Reducir a la m itad el porcentaje de personas que carecen de acceso al 
agua potable
Mejorar considerablem ente la vida de por lo m enos 100 m illones de 
habitantes de tugurios para el año 2020.

OBJETIVOS DE MILENIO 2015



8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
•Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una buena gestión de 
los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional.
•Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello incluye el 
acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los países menos adelantados, 
el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la 
cancelación de la deuda bilateral oficial y la concesión de una asistencia oficial para el 
desarrollo más generosa a los países que hayan mostrado su determinación de reducir la 
pobreza.
•Atender a la necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo.
•Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con 
medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.
•En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.
•En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos 
esenciales en los países en desarrollo.
•En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios 
de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. 

OBJETIVOS DE MILENIO 2015



OBJETIVOS DE MILENIO 2015

PRESUPUESTO para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio
70.000 millones US$/año = 1,05 billones US$ en 15 años

1. 1 misión espacial = 70.000 millones US$
2. 8% gasto militar anual de los países de la OCDE = 1 billón US$
3. Inyección a los bancos por el Gobierno estadounidense ante la actual crisis 

financiera = 700.000 millones US$ 

Si seguimos con la tendencia actual
los ODM se podrían alcanzar aproximadamente en el año 2150!!!



VÍAS DE COOPERACIÓN

Cooperación bilateral
• Entre 2 países: intereses económicos y geoestratégicos.
• Condicionalidad: económica (PAE), política, DDHH
• Ayuda ligada: mediada x intereses políticos/económicos: pesca, FAD
• Coordinación entre donantes.
• 2004: Apenas 13,2% AOD española para PMA, 61% países renta media
• Cooperación descentralizada: CCAA, Ayuntamientos, Diputaciones, Fondos.

Cooperación multilateral
• A través de organismos internacionales:

o Banco Mundial
o Agencias de Naciones Unidas
o Fondo Global.
o Unión Europea

Cooperación vía ONG´s
• Diversos tipos: religiosas, laicas, sindicales...
• 1994: Campaña 0,7: aumento de fondos y de sensibilización.
• Progresiva profesionalización.
• Programas (convenios), proyectos y acciones.
• Supone el 15-20% AOD.
• Mayor cercanía con las poblaciones beneficiarias, que participan en los proyectos
• Dependencia fondos públicos vs fondos privados.



"La pobreza supone la existencia de privaciones evitables, de 
sufrimientos y de muerte, y lo más triste es que esa situación se 
da en un mundo rebosante de riqueza"
Mahatma Gandhi

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no 
nos sacan del subdesarrollo, no socializan los 

medios de producción y de cambio, no expropian 
las cuevas de Alí Babá. Pero quizás desencadenen 
la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin 

y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, 
aunque sea un poquito, es la única manera de 

probar que la realidad es transformable”
Eduardo Galeano

“La inmensa pobreza y la obscena desigualdad son flagelos tan 
espantosos de esta época –en la que nos jactamos de impresionantes 
avances en ciencia, tecnología, industria y acumulación de riquezas-
que deben clasificarse como males sociales tan graves como la 
esclavitud o el apartheid” 
Nelson Mandela



"La paz no es simplemente la ausencia de guerra y que, aun sin guerra, los 
conflictos continuarán y cambiarán de carácter; ejemplos de ello son las guerras 
comerciales, los regímenes totalitarios y el colonialismo económico. La injusta 
distribución de los recursos es, ciertamente, uno de los más poderosos e insidiosos 
desencadenantes de los conflictos“
CLUB DE ROMA

“Las utopías de hoy 
son las realidades de mañana”

VICTOR HUGO

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

“La transformación del mundo comienza con la 
transformación de nuestras mentes y la renovación de 
nuestras mentes comienza con la transformación de las 
imágenes que introducimos en ella: las imágenes que 
colgamos en nuestras paredes y las que llevamos en 
nuestros corazones”.
WARD L. KAISER
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