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De la oeaerecion de Paris hacia el IV Foro de Alto Nivel en Susan, Corea del Sur
2011. Perspedivas desde Ecuador, America Latina y el caribe

II. LA SOCIEDAD CIVIL Y EL DEBATE SOBRE LA EFICACIA DE LA
AYUDAY EL DESARROLLO

Gabriela weber'

De la neclaraclon de Paris hacia el IV Foro de Alto Nivel en Busan, Corea
del Sur 2011. Perspectivas desde Ecuador, America Latina vel Caribe

A pesar del incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en terrnlnos reales
en 2010, este aporte ha sido insuficiente para ganar la lucha contra la pobreza y
lograr un impacto sostenible en el desarrollo. En la crisis multidimensional actual, el
alcance de los Objetivos del Milenio (ODM) se percibe mas lejos que nunca.

La insuficiente ayuda en terrnlnos financieros y de qestlon, ha sido una
preocupadon desde mediados de los efios noventa y se pretende mejorarla con la
Declaradon de Paris. Ecuador retorno los principios baskos de la uectaradon de
paris, a la que adhlrlo en octubre del 2009, para su nueva politica de cooperaclon
internacional. Es par esto que, resulta de suma importancia que las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) dedicadas al desarrollo se inserten en este proceso de
reftexion, debate y redeflnlclon de 10 que es la eficacia de la ayuda, del desarrollo y
de las organizaciones mismas.

Como parte de este proceso, el Observatorio como miembro del Centro de
investigaciones CIUDAD, de ALOP y de la Red Realidad de la Avuda', trabejo en el
afio 2010 en fa Iacllltaclon de tal reflexi6n sobre la efectividad del desarrollo y de
los actores. De tales encuentros y debates surge el presente articulo.

La cooperaclon en tiempos de crisis. Un vistazo a America Latina V el
Caribe

En los ultlrnos afios se ha reclamado cada vez mas las deficiencias de la ayuda
respecto al volumen financiero, a su eficiencia y su poco alcance real frente a la
pobreza cronka y estructural en muchos paises. La crisis actual multidimensional -

Socioloca y cooperante del EED en el Observatorio de Ia Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador y
coordinadora de la Consulta Nacional a Organizaciones de ta Socledad Civil en Ecuador.

1 ALOP es la Asoclaclon Latinoamericana de Organizaciones de Promocion al Desarrollo, creada en 1979,
del cual ClUDAD forma parte, junto con otras 45 organizaciones (2008) de toda la region ALe. La Red
Realidad de la Ayuda (Reality of Aid -RoA- en inqles) es una iniciativa de mas de 170 redes de OSCa
nivel mundial que trabaja desde 1993 en el anansis y cabi/deo de nuevas estrategias para Ia reduccion
de la pobreza y la efectividad de la ayuda. EI Cornite Internacional de Direcci6n esta compuesto por
lOON, CClC, AFRODAD, ALOP Y EURODAD. ALOP asurnlo Ia coordinacion del Cornite Directivo de RoA a
fines del 2010.' '
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DEBATES SOBRE COOPERACION Y MODELOS DE DESARROLLO.
Perspectivas desdela SociedadCivil en el Ecuador

economka-flnandera, alimentaria, cllrnattca, enerqetica - ha generado mas pobreza
y hambrunas en varios paises, La crisis financiera, iniciado en los paises del norte,
ha causado serias repercusiones en los paises en vias de desarrollo (PED) y en el
ultimo Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD consta la perdida de 34
millones de puestos de trabajo y de 64 millones de personas bajo la linea de
pobreza/, La FAO publico en 2009 el trlste record de 1.020 millones de personas
que pasan hambre dlanarnente', en gran medida debido a los impactos del cambio
cltrnatico y al alza de los precios de alimentos a partir del 2005.

EI contagio de la crisis transite multiples caminos en los paises del Sur. Una de las
mayores preocupaciones para el futuro de los PED es el riesgo de un nuevo
sobreendeudamiento a causa de los grandes deficits financieros con una perdlda en
promedio de 6% de su ingreso nacional bruto y se espera una cafda del crecimiento
de 8.3% a 1.6%. Adernas, con la drastka devaluacion de las divisas y las
desventajas en las tasas de cambio se cuenta con otra perdlda entre 1 y 2 mil
millones de USD4

• La mayorfa de los PED dependen directamente de exportaciones
de recursos primarios y agropecuarios, siendo asl muy dependientes de los
vaivenes del mercado mundial.

A nivel mundial, las remesas significan el f1ujo financiero mas grande junto con las
Inversiones Extranjeras Directas (lED) y la AOD. La rnayoria de los migrantes
latinoamericanos viven en paises altamente afectados por la crisis como los Estados
Unidos y Espana con la consecuencia de reducciones serias en las transferencias a
sus familias en sus parses de procedencia. Durante el 2009, los efectos de la crisis
provocaron una calda a una tasa anual del -15%, el primer afio con crecimiento
negativo en la region y alcanzo un total de 58.800 millones de USD (ver qrafico 1).
Aun as!, las remesas del ana 2009 significan mas de 10% del PIB para varios parses
de la region (Guatemala, Jamaica, Nicaragua, EI Salvador, Honduras, Haitr y
Guyana); a la vez que representan una fuente de ingreso imprescindible para
mil/ones de familia reS'. Tarnblen en Ecuador se puede observar una contracdon
seria de las remesas, sobre todo desde el efio 2008 (ver qraflco 2).

1 PNUD (2010) lnforme sabre Desarrollo Humano: La verdadera riqueza de las nectones: Camlnos al
desarrollo humano. Accesible en http'Uhdr uodD.org/esljnformes/mundiallidh20101

3 Orqanlzacion de las Naciones Unidas para la agricultura y atlrnentaclon FAO, www.europress.es17-07
2009

4 Southcentre, South Bulletin no.38; Julio 2009.
5 Maldonado, R.; Bajuk, N. Y G. Watson (2010) Las remesas a America Latina y el Csdbe durante e12009.

Los Efectos de la Crisis Finaneiera Global (Washington DC: Fonda Multilateral de Inversiones y Banco
Interamericano de Desarrollo. Accesible en www.remesamerjcas oro
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Grafico 1
Tendencias de las remesas en ALe 2001 - 2009

Fuente: FOMIN, BID 2010 6
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Segun los datos de CEPAL, todavfa existen en ALC mas de 180 millones de pobres y
mas de 70 millones de indlqentes'' . EI Banco Mundial pronostko para los proxlrnos
afios 6 millones de nuevos pobres para ALCy destaca tres efectos importantes para
las familias: un aumento de la mala nutrlcion, el incremento de la desercion escolar
y la lnterrupclon de la medicina baslca Con esto, muchos avances en el desarrollo
local estan seriamente amenazados. As!, se reduce la esperanza de lograr los ODM
para 2015, 10 que requiere de un presupuesto de 150 mil millones de dolares al
afio",

Mientras los gobiernos pagaron 18 tnllones" de dolares a los bancos e instituciones
financieras para salvarlos de la crisis, en los umrnos cincuenta afios 5010 2 trillones
de dolares han sido entregados bajo del concepto de la avuda". Cabe recordar que
la AOD se mant iene por debajo de la mitad de la meta de las Nadones Unidas del
0,7% del PIB con excepclon de cinco parses del norte de Europa. Preocupa,
adernas, el hecho de que e los proxirnos afios, varios parses europeos, Estados
Unidos y Japon recortaran significativamente la AOD debido a sus propios
problemas econorntcos y financieros .

Gratico3
AOD neto en 2009
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Fuente: OEeD 14 de Abril 2010

• CEPAL (2009) Estudio econonuco de Amenc» Latina y el Car/be 2008-2009.
9 UN, Report of f the Secretary - General (2007) International finanda l system and development
'0 En este artic ulo se mantiene la acepdon inglesa de tri llones (m illones de millones)
II Bette rAid: Un documento de posicion de Ia SOCiedad Civil para hacer seguimiento a la Agenda de Acdo n

de Accra; Borrador, 4 de aqosto de 2009.
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Grafico 4
AOD neto 2009 como % del INB
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Sin embargo, no hay que sobreestimar el papel de la AOD para equilib rar la crisis
en las economfas de los pafses en desarrollo . La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y
la Ayuda Privada de los fondos de las ONG Internacionales forman parte de la
cooperaclon al desarrollo, pero no son las {micas fuentes posibles para financiar el
desarrollo. La mayorfa de los paises donantes incluye los montos de la condonaclon
o el alivio de la deuda externa en la AOD, aspecto muy criticado por parte de las
ONG.

Frente a esta aguda crisis, durante la conferencia de las Naciones Unidas, realizada
a fines de junio 2009 sobre " Ia crisis flnancl era y econornka mundial y sus impactos
sobre del oesarrollo?", se retomaron los viejos reciamos respecto a una reforma del
Fondo Monetario Internacional, FMI y del Banco Mundial, BM, y la creacicn de un
mecanismo de reestructuradon de la deuda soberana como, por ejemplo, el
establecimiento de un tr ibunal de arbitraje de la deuda externa .

12 Un resumen de esta conferencia se encuentra en: Southcentre, South Bulletin No.38. Julio 2009
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De igual manera, continua la discuslon sabre la creadon de un mecanisme que
impida la evasion de impuestos y la fuga de capitales, "que implican un desvio
estimado de 500 a 800 billones de USD de los palses en desarrollc'P. Asimismo, se
recoge la vieja propuesta de James Tobin -la lIamada tasa Tobin- para establecer la
fijacion de tasas impositivas sobre cada una de las transacciones financieras que
atraviesan las fronteras nacionales. La conferencia de Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) concluvo que la tasa Tobin permitira recaudar
720.000 millones de USD anuales". Adernas, se retoma en la dlscusion el impuesto
carbono, un impuesto para las energias fosiles (petroleo, gas y carbon)".

Estas propuestas requteren mayor discusion y medidas complementarias para una
reforma de la arquitectura financiera poniendo hlncapie en una requlacion seria del
mercado financiero, ya que solo un planteamiento coherente en terminos
sociopoliticos y economlcos-fmancleros puede lograr mayor eficacia en la ayuda y al
desarrollo".

lEs suficiente mejorar la ayuda?

Despues de una historia de la Cooperadon Internacional al Desarrollo (CID) -poco
exitosa en sus metas principales de reducclon de la pobreza y desarrollo sostenible
es posible resumir las cuestiones de como mejorar la ayuda en cuatro puntas
basicos:

• Alcanzar los objetivos de la cm compartidas (por ejemplo, los ODM como
"agenda social de la qloballzaclon" 17)

• Lograr el financiamiento necesario para realizar los objetivos
• Mejorar las orientaciones y directrices en torno a la practice de la ayuda
• Construir una Nueva Arquitectura de la Cooperadon Internacional

13 BetterAid: Un documento de posicion de la Socledad Civil para hacer seguimiento a la Agenda de Acoon
de Accra; Borrador, 4 de agosto de 2009; pg. 2. Para un amplio analistsdel impaeto de la crisis en las
PEO, ver Intermon Oxrarn (2010) La realidad de la ayuda 2009. Una evslusaon independiente de la
ayuda y las politicas de desarrollo en tiempos de crisis. Accesibleen www.IntermonOxfam.org

" Para mas informacion, ver Weber, Gabriela (coord.) (2008) Sobre fa deuda ilegitima, sportes al debate.
Accesiblewww.coooeracjon.ora ec; htto·Ues.wikioedia ora/wiki[[asa Tobin.

15 La idea es que hogares y empresas pagarlan 32 euros por cada tonelada de C02 que emitan. EI
impuesto carbona podria entrar en vigor en 2011.
htto'lIwww rfi.fr/actlJeslarticleslllS/article 12194 asp; para mas informacion, ver
www amazOnjaoorlayjdaora/es!

16 La Comislon Stiglitz 0 'Comision de expertos para la reforma del sistema monetario y financiero
internacional de las NNUU' elaboraron una serie de propuestas sabre las reformas necesarias frente a la
crisis: Recomendadones de la ComisJ6n de Expertos del Presidente de la Asambfea General sobre las
Reformas del Sistema Monetsrto y Finaneiera /ntemaeional 21-09-2009,
htto'//www un oralga/econcdsissummjtJdocslFinalReoort CoEPdf

17 Sanahuja, Jose A. (2007) "i.Mas y mejor ayuda?: La Dedaracion de Paris y las tendencias de la
cooperacion al desarrollo" en Anuario CE/PAZ, N° 1, pg. 71-102.
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No sorprende que, justo a partir de los afios 90, se haya buscado responder a estas
preocupaoones en numerosas conferencias y cumbres, al evidenciarse el fracaso
del paradigma del modelo del desarrollo, representado por el Consenso de
Washington y sus programas de ajustes estructurales que lIevaron a crecientes
desigualdades, sobre todo, al apremiar el crecimiento como motor del desarrollo
por medio de la prvatizaclcn, hberallzacion del mercado y una explotaclon
exhaustiva de los recursos naturales. Con esto, no se ha logrado un desarrollo
sostenible, perc si se ha logrado la aceleradon de una crisis slsternlca, 10 que
algunos autores denominan mstaeserrolto'". A la vez, se ha pronunciado cada vez
con mayor claridad la necesldad de la busqueda de nuevos conceptos capaces de
integrar la multidimensionalidad del desarrollo y de romper con la ldentificacion
simplista del crecimiento econornlco y el desarrollo humano. Asi, en el ultimo
Informe de Desarrollo Humano (2010) se reltera que no existe una correlacion per
se entre crecimiento econornlco y desarrollo humane:

"Si bien los mercados son necesarios para sostener el dinamismo
econornlco, este no se traduce autornancarnente en rnejoras dimensiones
del desarrollo humano. EI desarrollo que promueve un crecimiento
econornlco excesivamente rapido suele no ser sostenible. En otras
palabras, la economia de mercado es necesaria, perc no surlclente?'",

Cuadro 1
Conferencias y cumbres para mejorar la ayuda

1996:

1999:

2000:

2002:
2003:
2004:

2005:
2008:
2011:

Shaping the 21st Century: The Contribution of Development
Cooperation (Cornite de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCED)
Comprehensive Development Framework (CDF), iniciado per el Banco
Mundial
Objetivos del Milenio (ODM), en una carnpafia conjunta de la ONU, la
OCED, el Banco Mundial y el FMI
Consensusde Monterreysobre flnandaclon para el desarrollo
Declaracion de Armomzsaon
Joint Marrakech Memorandum sobre la adrnlnlstraclcn de los
resultados de desarrollo.
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, Paris, Francia
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, Accra, Ghana
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, Busan, Corea del Sur

18 "La idea de rna/desarrollo vendrfa as! a expresar un fracaso global, sistemico ( ..,), que afecta a unos y
otros palses y a Ia relaclon entre elias ( ...)." Unceta SatrUsegui, Kolda (2009) "Desarrollo, Subdesarrolla,
Maldesarrollo y Pastdesarrollo" en carta Latinoamericana, N° 7, pg. 1-34: pg, 14,

19 PNUD (2010) lnforrne sobre Desarrollo Humano: La veniadera riquers de las neaones: Caminos al
desarrollo numeno, pg. 7-8.
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La Declaraclon de Paris (DP), acordada en marzo 2005, establece compromisos
globales a ser cumplidos en 2010 por parte de los paises donantes y receptores con
el fin de lograr una ayuda mas efectiva. La Dedaradon establece cinco principios
que deben guiar la reforma de la ayuda, a fin de "incrementar el impacto de la
ayuda para reducir la pobreza y la deslqualdad, acelerar el crecimiento, capacitar y
agilizar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM)"2o.

Cuadro 2
La peclaraclen de Paris 2005

1. Apropiacion: Los paises en desarrollo ejerceran un Iiderazgo efectivo sobre
sus politicas y estrategias de desarrollo y coordinaran las acciones de
desarrollo;

2. Alineacion: Los pafses donantes basaran el conjunto de su apoyo en las
estrategias nacionales de desarrollo, las instituciones y los procedimientos de
los parses receptores;

3. Armonizacion: Los parses donantes trabajaran para que sus acciones esten
mas armonizadas entre si y sean mas transparentes y efectivas
coleetivamente;

4. Gestion por resultados: Todos los parses adrnlnlstraran los recursos y
rnejoraran sus procesos de toma de decisiones en fundon de los resultados;

5. Mutua responsabilidad y rendlclen de cuentas: Los paises donantes y en
desarrollo se comprometen a asumir de manera conjunta la responsabilidad
por los resultados del desarrollo y rendirse cuentas.

Estas buenas intenciones se han visto mas y mas diluidas en interpretaciones y
ejercicios tecnocratlcos, estudlos y monitoreos que, edemas, son dominados par los
paises donantes. Asf, muchos temas politicos como la coherencia de las politicas
para el desarrollo, las condicionalidades y la ayuda atada han quedado al margen
de las discusiones oficiales.

Despues de muchos alios de un acompafiarnlento critico al sistema de la
cooperacon al desarrollo, mas y mas voces de las organizaciones de la sociedad
civil, OSC, subrayan la necesidad de cambios fundamentales en el paradigma de
desarrollo y del sistema de la cooperacion. Esto es caracterizado por una alta
proliteracion y fraqrnentaclon, con un total de aproximadamente trescientas
organizaciones internacionales y bilaterales, mas las ONG, la cooperacton Sur-Sur y
un creclente nurnero de fondos fiduciarios.

10
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A ralz de las discusiones en el contexto de la pedaracton de Paris (2005) las OSC
reconocieron a nivel global la importancia de promover el concepto de la eficacia de
la ayuda a una vision mas holistica y polltica, tomando en cuenta la complejidad del
tema del desarrollo, fa diversidad de los actores en este campo y el reto de redefinir
el papel de las organizaciones.

Hacia la eficacia del desarrollo y de las OSC

En el ana 2007, se toqro un proceso de apertura por parte del Cornlte de Asistencia
para el Desarrollo (CAD) de la orcamzecon de Cooperaci6n Economica y Desarrollo
(OCED) como respuesta al lnteres creciente de las OSC para entablar un dialogo
con los donantes y los gobiernos de los palses en desarrollo sobre las cuestiones de
la eficacia de la ayuda. Asi se forme, en el 2007, el Grupo Asesor sabre Sociedad
O'vil y Eficacia de la Ayuda para aprovechar la oportunidad en ef Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda en Accra, en septiembre de 2008, de promover la
partlclpadon de la sociedad civil en el debate e invitar a un arnpuo dlaloqo sobre
politicas para el desarrollo a nivel nacional (ver cuadro 3).

Asi, las OSC formaron, a nivel mundial en enero de 2007, SetterAid como
plataforma para redes de OSC vinculadas a la cooperaclon internacional que buscan
profundizar y avanzar la agenda de la eficacia de fa ayuda para que aborde fa
encacia del desarrollo mediante la prornocton de reformas apropiadas en la
arquitectura internacional y de las practices de la ayuda. Su coordlnaclon esta a
cargo del Grupo Coordinador, compuesto de veinte y nueve redes de OSC y ONG21

•

Finalmente, en junio de 2008 se creo el Foro Abierto de la Eficacia al desarrollo de
las OSc, una iniciativa de mas de setenta organizaciones y plataformas, Iiderado
por un Grupo Facilitador de veinte y cinco OSC y dirigido a definir un marco de
trabajo global de eficacia del desarrollo para las OSC. Con ese fin, se propuso
convocar a las OSC y otros actores del desarrollo, incluso a los gobiernos y
donantes oficiales, en consultas y dtaloqos multisectoriales (multistakeholdet) a
nivel de pais, regional e internacional.

Para lograr una aproxlrnacton mas comprensiva del desarrollo basado en los
Derechos Humanos (incluyendo el derecho al desarrollo), justicia social, solidaridad
e igualdad de genero v, edemas, una reforma de la arquitectura de la ayuda se
inicio un proceso de reflexlon global sobre la eficacia del desarrollo y el aporte de
las OSc.

21 Para mayor informaci6n sobre la plataforma de BetterAid, ver: www betteraidorg
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Cuadro 3
Plan de Accion de Accra y los actores del desarrollo, parrafos 13 y 20

13. Estableceremos un dlaloqo abierto e inclusivo sobre politlcas para el desarrollo.
Reconocemos la funcron fundamental y la responsabilidad de los parlamentos en reiacton
con la ldentificacion del pals con los procesos de desarrollo. Para profundizar este
objetivo, tomaremos las siguientes medidas:

a) Los gobiernos de los paises en desarrollo colaboraran en forma mas estrecha con los
parlamentos y las autoridades locales para preparar, implementar y realizar seguimiento
de las politicas y planes nacionales de desarrollo. Tambien trabajaran con las
organizaciones de la sociedad civil.

b) Los donantes respaldaran las iniciativas para aumentar la capacldad de todos los actores
involucrados en el desarrollo - parlamentos, goblernos centrales y locales,
organizaciones de la sociedad civil, Instltutos de investlqaclon, medios y el sector privado
- para asumir una funclon activa en el dialoqo sobre politlcas de desarrollo y sobre el
papel de la asistencia como contribucion a los objetivos de desarrollo nacionales.

c) Los paises en desarrollo y los donantes qarantizaran que sus respectivos programas y
politicas de desarrollo se disefien y se implementen de manera coherente con sus
compromisos internacionales acordados respecto de la igualdad de qenero, los derechos
humanos, la discapaddad y la sostenibilidad ambiental.

20. Profundizaremos nuestra colaboraclon con las organizaciones de la sociedad civil, en
cuanto a actores independientes por derecho proplo en el ambito del desarrollo, cuyas
iniciativas complementan las de los gobiernos y el sector privado. Para nosotros tarnbien
es importante que las contribuciones de las organizaciones de la socledad civil alcancen
su maximo potencial. A tal fin:

a) Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil a reflexionar sobre como pueden
aplicar los principios de la Dedaracion de Paris sobre la eficacia de la ayuda, desde su
perspectiva particular.

b) Agradecemos la propuesta de las organizaclones de colaborar en un proceso de varios
participantes (dirigido por las organizaclones de la sociedad civil), destinado a promover
la eficacia de las orqanlzadones en relacion con el desarrollo. En el contexto de ese
proceso, trataremos de i) mejorar la coordlnacion entre las iniciativas de las
organizaciones y los programas de gobierno, Ii) mejorar la rendldon de cuentas por los
resultados de las organizaciones y iii) mejorar la informacion sobre las actividades de las
organizaciones.

c) Trabajaremos con las organizaciones de la sociedad civil a fin de generar condiciones
mas propiclas para maximizar sus contribuciones al desarrollo.

Fuente: Plan de Accion de ACCRA, 2008.
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Asf, se abrio el debate en cincuenta consultas nacionales sabre (que es la eficacia
de la ayuda, del desarrollo y de las OSC?; (que entendemos por desarrollo? Por
supuesto, un debate continuo, aunque el ForoAbierto propuso algunas definiciones
de trabejo:

• "La eficacia de la ayuda puede definirse como la medida en la que los
recursas de la ayuda, en particular la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), logran
producir resultados en terrntnos de desarrollo sostenible para las personas
pobres. EI enfasis de los donantes y los gobiernos ha estado centrado sin
embargo enfocado en temas referidos a la entrega de la ayuda y a su qestlon.
Las OSC argumentan que debe adoptarse un enfoque mas holfstico en la
definicion de la eficacia de la ayuda. Este enfoque debe poner mas enfasls en
los resultados y el lmpacto en los derechos de las personas pobres y
marginalizadas. Las OSC se proponen la profundlzaclon y extension de
reformas en la eficacia de la ayuda, y buscan trasladar el debate a terminos de
la eficacia del desarrollo."

• "La eficacia del desarrollo implica promover cambios positivos sustentables,
en un marco dernocrattco, que aborde las causas asf como los sfntomas de la
pobreza, la desigualdad y la marqlnallzacion, a traves de la diversidad y
complementariedad de instrumentos, polfticas y adores".

• "EI Desarrollo es un proceso por el cual se logran los cambios soctales con el
fin de asegurar que las personas vivan una vida digna y que sus necesldades
diarias sean satisfechas; y que la gente logre a desarrollar el maximo potencial
para enfrentar desaffos sociales como la pobreza, las mjustlclas, los
desbalances de poder y el deterioro ambiental"22.

Se observa que la efedividad del desarrollo implica mucho mas que mejorar la
gesti6n de la ayuda. Se requiere un cambio en una amplia gama de polfticas
incluyendo el comercio, el financiamiento para el desarrollo, la deuda externa, la
migraci6n, el cambio dirnatico, las polfticas publicas y la seguridad hurnana".

Mas alia, este concepto enfatiza la diversidad de los adores y complementariedad
de instrumentos y polfticas para lograr un impado en el desarrollo orientado al
beneficio de las personas pobres y marginalizadas. Y, se busca mejorar los
mecanismos para transparentar el trabajo, rendir cuentas y optimizer las

12 Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC 2009 (2010) Manual para el trabajo de extension.
Accesible en www.cso-effectiveness.oro

2J La AAA retorno el reclamo de la coherencia y establece, que: "La igualdad de genera, respeto por los
derechos humanos y sostenibilidad ambiental son esenciales para lograr un efecto duradero en las vidas
y el potencial de mujeres, hombres y nifios pobres. Es vital que todas nuestras pollticas aborden estos
temas de manera mas sistematica y coherente." (PM 2008, parrafo 3).
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capacidades de las OSC para aportar de manera mas eficaz al desarrolloy por ende
a un cambio social mas profundo:

Esto significa, tambien, repensar algunos pnnopios basicos para enmarcar la
eficacia de las organizaciones e instituciones mismasy reflexionar sobre el tema de
la legitimidad y la representatividad en un nuevo contexto politico. Asimismo, invita
a retomar la responsabilidad de fortalecer y Iiderar el proceso que mejore su propia
eficacia como actores innovadores del desarrollo y parte de la arquitectura
internacionalde la ayuda.

Sin embargo, para lograr un ambiente propioo para todos los ciudadanos y
ciudadanas, donde pueda generarse un desarrollo mas eficaz, deben tomarse en
cuenta algunos factores externos relacionados con las polfticas y practkas de los
donantes, como son las condiciones del apoyo y la ayuda atada, aSI como el marco
legal establecido por los gobiernos, la lnteracdon entre gobierno nacional,
gobiernos provlnciales y otros actores locales".

Ecuador, la Declaraclon de Paris y el proceso de la consulta nadonal de
lasOSC

Las Nuevas Polfticas de Cooperacion Internacional (CI) en el Ecuador, aprobadas en
noviembre de 2008, estan determinadas por los principios de la Declaradon de
Paris (DP). Cabe recalcar que estas forman parte del regimen de desarrollovigente,
fundamentado en la Constltudon Polftica de 2008, el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2010 (PND)Y su actualizacion en el Plan Plurinacional para el Buen Vivir 2009
- 2013 (PNBV).

Con estes instrumentos se propene una hoja de ruta actualizada para el pais que
implica un cambio en la concepcion y acclon del Estado, recuperando sus
capacidades de qestlon, planltlcadon, requlacion y redistribuclon, a la vez que
profundiza los procesos de desconcentraclon, descentrallzaclcn y parncpacion
ciudadana".

A partir de junto de 2009, se retorno con fuerza la agenda de la DP y, finalmente, el
pais se adhirio a principios de octubre 2009. A su vez, se elaooro una Ifnea base y
se inicio a procesar indicadores que se determinan a partir del problema de la
predictibilidad. Estos procesos son consensuados entre la Secretaria Tecnica de

2. Para conocer los resultados de las consultas nacionales, ver Consultas per pais y sector del Foro 
Sintesis de resultados 2010; en: :tlJY'l,',cso-effectiYeness oro y www alop oro,mx

2S A esto se suma el lmpulso a la Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) que posee 3 ejes: la
creacion del Banco de Desarrollo Reqional (Banco Sur), un Fondo de Reserves Cornun y un Acuerdo
Monetario Regional con el fin de desacoplar del doiar y lograr una sostenibilidad macroeconomica.
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Cooperacion Internac ional (SETECI) (Ia anterior Agencia Ecuatoriana de
Cooperaclon Internacional -AGECI), la Secretaria Nacional de Planlflcaclon para el
Desarrollo (SENPLADES), la cancillerfa y el Consejo Directive de Cooperacton
Internacional (CODCI)26, SETECI lniclo un trabajo de cinco mesas de coordinacion:
educaclon, reforma del Estado, emergencias, frontera norte y patrimonio cultural y
natural. Si bien se espera la apertura de otras tres: desarrollo rural, salud, ciencia y
tecnologia vinculada a fa educacton superior, hasta ahora estos esfuerzos no han
tenido mayor exlto y contlnuldad,

Gratico 5
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Fuente y etaboraclon: AGECI, 2009.

zs A mediados de jul io 2010 se expidki el Decreto Ejecutivo N°429, que determina varios cambios en el
Sistema Ecuatorianode Cooperadon Inte rnacional (SEQ): EI Cansejo Directivo de Ccoperacion
Internac ional (CODO) se transforrna en el Camire de Cooperacion Internacional (COO) y la AGEO sera
la Secretaria Tecnka de Cooperacion Internacional. EI Decreto N° 429 suprime el N° 699 del 7-XI-07
(que creo el CODCI y la AGEO). Hasta el memento, no se puede decir nada sobre un poslble impacto en
la qestion de la ayuda. Publicado en el Registro Oficial 246, de 29 de julio de 2010;~~~
vigente con la fecha de la ultima vislta el 4 de enero 2011, la nueva paqlna es www sereci gob ec
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SENPLADES Y SETECI lnlciaron el proceso de abrir oficinas regionales en los siete
territories para descentralizar y trabajar directamente con los gobiernos locales.
Los funcionarios tendran Iineamientos institucionales territoriales y los Gobiernos
Autonornos Descentralizados (GAD) asurnlran un rol predominante en este proceso,
aunque las oficinas regionales no resolveran el tema del cumplimiento de la
DP/Accra y su seguimiento. SETECI reconoce este proceso de desconcentraclon
como uno de los mayores retos para los proxlrnos afios, ya que significa fortalecer
la capacidad de neqoclaclon y qestlon, apoyar tecnlcarnente en los procesos de
planlflcaclon, de sequlrnlento y evaluadon de programas y proyectos. Llltimamente
se ha hecho un esfuerzo considerable de anallsls y claslftcacion con un Sistema de
Informacion (todavla en proceso) para generar conocimiento y facilitar la
informacion al publico interesado.

Sin embargo, a pesar de estos avances en la implementadon de la DP/Accra, el
pars ha quedado hasta ahora al margen del dinamismo internacional que envuelve
todo este proceso. Esto puede cambiar ahora con la parttcipaclon voluntaria en el
proximo monitoreo de la OCDE-CAD sobre el cumplimento de la Dedaraclon de
Paris en el pars que se reanzara desde enero hasta marzo 2011. Los Gobiernos
Autonornos Descentralizados forman parte de la valrdadon que se hara con el
Gobierno Central y la sociedad civil participara unicamente en el proceso de
vaudacion", Seguramente, una oportunidad perdida puesto que los resultados de la
consulta nacional sobre la eficacia del desarrollo y de las OSC reflejan una amplia
gama de experiencias, preocupaciones y propuestas respecto a la qestlon de la
ayuda, las organizaciones sociales y los conceptos de desarrollo, como veremos
mas adelante.

EI Observatorio como parte del Centro de Investigaciones CIUDAD y como mlernbro
de la Asoclackin Latinoamericano de Organizaciones de Prornoclon al Desarrollo,
ALOP, y de la Red Internacional Real/dad de la Ayuda, ha facilitado el proceso de
reflexion sobre la efectividad del desarrollo y de los actores desde diciembre del
ana pasado con dos talleres preparativos en Quito y tres regionales en Portoviejo ,
Guayaquil y Cotacachi; un proceso intense que culmino en una consulta nacional en
junto de 2010 con mas de doscientos partlclpantes en total".

27 Paramayor informacion ver:
htto'l!www aged goy eclindex pho7optjon-com content&vjew-artjcle&id-42Z'seteci-y-la-ue-planifican
la-encuesta-de-monitoreo-de-Ia-decla@cion-de-oaris&catid-64:ultimas-noticias&ltemid- 250 y
www oecd,org/dac/pcsurvey; www oecd.org/fspnnciples

28 ALOP, junto con la Union Nacionalde Instituciones para el trabajo de Acci6n SOCial, UNITAS, de Bolivia,
y, ta Coordinadora Civil de Nicaragua, ha facilitado el proceso de las consultas naclonales en ALe. En
Ecuador hemos contado con el apoyo de de varias organizaciones medio ambientales, del desarrollo
rural, grupos de mujeres, orqanizacones campesinas, indiqenas, refugiados, organizaciones barriales, de
derechos hurnanos, rellqiosas, ONG internacionalesy representantesde la academia,
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Para abarcar esta compleja ternatlca, trabajamos los siguientes pilares de la eflcada
del desarrollo: los conceptos de desarrollo, los derechos humanos con enfasis del
derecho al desarrollo, sostenibilidad ambiental e igualdad social y de qenero.
Adernas, se discutlo sobre los factores internos y externos que influyen en el
desarrollo de la propia eficacia de las organizaciones sociales.

Cabe destacar los siguientes resultados respecto a criterios mfnimos para mejorar la
eflcada del desarrollo y de las OSCen el Ecuador:

1. Reconceptualizar el modelo de desarrollo hacia el buen vivir, y salir
del discurso hacia la materlallzaclon.

2. Mejorar el grado de alineacton con las estrategias de desarrollo de los
receptores tarnblen a nivel local.

3. Poner mas entasis en las acciones que responden a las causas que
generan pobreza.

4. Integrar el nivel de accton de los dlversos donantes en la ejecuclon,
rnlslon v evaluacton,

5. Fortalecer los avances de construccton de capacldades locales.
6. Proponer una definicion 'clara de la temporalidad de la ayuda

(predictibilidad).
7. Desarrollar la capacidad de salir de una relaclon astmetrica no

redproca hacla una relaclon de dlaloqo y reciprocidad, donde existe
una correspondencta de dar y reclblr.

8. Fortalecer la capacidad de las OSC y de la cooperacion internacional de
introducir nuevos instrumentos y facilitar procesos de inteqracion y
coordlnaclon de diferentes actores sequn el contexto.

9. Construir un marco para asegurar c1aridad y transparencia sobre las
condiciones para la aslqnadon de los recursos del estado y de la CID, sin
suponer una reladon univoca de ninguna parte.

10. Respetar una mutua condicionalidad y corresponsabilidad con las agencias
de la cooperaclon.

11. Trabajar para una coherencia y complementariedad entre la cooperadon
al desarrollo, la cooperadon comercial y las polfticas.

12. La creaclon de una institucionalidad oportuna entre los tres grupos de
actores (Estado, CID, OSC) con una lnterlocudon c1aramente deflnlda.

13. Establecer un reglamento y normativas consensuadas entre Gobierno y
OSC. .

14. Lograr una inteqradon de los conocimientos, las experiencias y
competencias de las OSC en la redeflmoon de los roles y relaciones entre
Estado, OSC, y CID y asi reconocer la experticia de las OSc.

15. Mejorar la capacidad de la qestlon de los procesos de las OSc.
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Respecto a la reallzacion a nivel local se expresaron, sobre todo, dos
preocupadones: LComo lograr una mayor coherencia entre el Plan Nacional del
Buen Vivir y la planltlcadon territorial y local?, zcorno lograr una base de
autofinanciamiento para optimizar los recursos disponibles a nivel local
involucrando a organizaciones sociales locales? Poresto, se propuso:

• Promover grupos de dialoqo a nivel provincial con espacios de aprendizaje en
temas de orqanizadon y de un trabajo articulado entre comunidad, OSC y los
gobiernos locales.

• Lograr una inteqradon de los conocimientos, las experlenclas y competencias
de las OSC en la redeflnldon de los roles y relaciones entre Estado, OSC, y em
y, asi, reconocer la expertlcia de lasOSc.

• Se llarno la atendon de la cm para actuar mas desde 10 local y generar
sustentabilidad local con una mayor inversion en la capacltaclon de qestlon,

Finalmente, se concluvo que esto implica varias tareas:

• La construcdon de un proceso continuo de aprendizaje exige un
funcionamiento organizativo que permite la adquislclon, procesamiento y
transrnislon de conocimiento.

• La ststemsttsecion de experiencias en base a la lntrospeccion, observadon y
analisis de las experiencias.

• La promocion de la identidad de una orqanizaclon, para establecer una base
cornun de los modelos de pensar y categorfas de anallsis, y, para poder
generar expectativas convergentes 0 divergentes, conocimientos e informacion
orientados a la busqueda de soluciones.

• Establecer estandares mfnimos acordados para la rendkion de cuentas y un
marcode eXigibilidad.

• Crear mecanismos de comunkscion accesibles, de transmtsion continuada de
la experiencia sistematizada y buenas practices.

• Elaborary difundir un codigofiticopara redesy plataformasde las OSC9
•

Ultimamente, el marco legal cambiante ha causado mayor preocupadon en las
OSc. Con el Proyecto de Reglamento para Personas lundicas de Derecho Privado
con Final/dad Socialy sin Fines de Luero, el gobierno quiere ejercer mayor control
sobre las OSC ya que, de acuerdo con los datos de la Secretarfa de Pueblos, el
86,4% de las 50.236 OSC30 que operan en el Ecuador no cuenta con el Registro
unico de Organizaciones Sociales (RUOS), obligatorio para todas las organizaciones

29 Todos los resultados de este procesa estan publicados en www.coooe@cion.oro.ec. Estasistematizaci6n
torrnara parte de un documento final que recoqera los resultados de las cincuenta Consultas Nacionales
a nivel global, de las cuales se realiz6 12 en tannoamenca y Carlbe; este informe se presentara en el
proximo Forode Alto Nivelsabre la Efectividad de faAyudaen Seulen 201l.

30 Ver 5ecretariade Pueblos, Movimientos SociaJes y Participaci6n Ciudadana WWw sociedadcivil.gov ec
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desde 2008. Aparte de algunas dudas respecto a la cantidad de OSC V los criterios
que definen estas organizaciones, existe un consenso sobre la necesidad de
promulgar una nueva normativa orientada a regular V fortalecer las actividades que
lIevan a cabo las OSCV contribuir aSIa mayor transparencia.

Sin embargo, la normativa establece que sea el presidente de la Republica quien
apruebe la personerfa juridica de las OSC, que su directiva cumpla con los principios
de alternabilidad V paridad. Introduce la figura de depuradon permanente por
realizar proselitismo politico 0 atentar contra los intereses del Estado, una figura
ambigua, puesto que puede deriver en presiones polfticas porque no siempre se
define una linea clara entre activismo politico V proselitismo.

Otras advertencias de las OSC se refieren a la coherencia del provecto con los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos que el Ecuador ha suscrito, V,
el marco de los derechos V disposiciones fijados en la Constltucion del 2008 - en
especial en el articulo 95, que garantiza a los ciudadanos V ciudadanas su derecho
a participar,

"[...] de manera protaqonlca en la toma de decisiones, planificaclon V
qestlon de 10 asuntos publtcos, V en el control popular de las instituciones
del Estado V la sociedad, V de sus representantes, en un proceso
permanente de construcclcn del poder ciudadano. La partlclpacton se
orlentara por los prlndplos. de igualdad, autonomfa, deliberaci6n publica,
respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad [ ...]
La partidpadon de la cludadanla en todos los asuntos de mteres publico es
un derecho, que se ejercera a traves de los mecanismos de la democracia
representativa, directa V comunitaria." (art.95).

Aslmismo, se considera que la norma violenta el principio de igualdad exiqlendo
USD 5000 para crear una fundaclon ventre USD 400 a 800 para organizaciones con
fines de lucro.

A traves de un manifiesto publicado en los diarios mas importantes del pais,
sesenta V ocho OSC ecuatorianas pidieron al gobierno que no proceda con la
prornulqaclon del Reglamento para Personas Juridicas de Derecho Privado con
Finalidad Social V sin Fines de Lucro presentado por la Secretaria de Pueblos.

Las organizaciones manifestaron que el reglamento no es totalmente coherente con
cuatro principios que consideran deben ser los pilares fundamentales de cualquier
requladon para la sociedad civil ecuatoriana:

1) Coherencia con la naturaleza privada de las organizaciones de la sociedad
civil.
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2) Fomento de la rendldon de cuentas y la transparencia.
3) Respeto irrestricto a la Constituclon del Ecuador.
4) EI deber del Estado de proteger a la sociedad civil y fomentar su

desarrollo.

Otra vez existe el riesgo que el Gobierno invite a las OSC solamente a validar 10 que
ya esta acordado.

Experiencias de la Region Latlnoamerlca y el caribe

AI sisternatlzar los procesos de las consultas de doce paises tatlnoamertcanos",
resulto que existen muchas experiencias en cornun caracterizados por un contexto
politico parecido.

Con excepdon de Haiti, los paises pertenecen a la claslrlcadon de los Paises de
Renta Media (PRM) 32 con un notable retiro de la C!D. Sinembargo, nuevasalianzas
internacionales caracterizan la fase de la consolldaclon en la cooperaclon regional y
en la Cooperadcn Sur-Sur ante todo en los campos de energia y de desarrollo
tecnoloqico, Sobre todo el MERCOSUR, UNASUR, el ALBA y el Banco del Desarrollo
Regional (Banco Sur) con un Fondo de Reservas Cornun y un Acuerdo Monetario
Regional, el Sistema Unlcode Cornpensaclon Regional (SUCRE), marcan esta etapa
hacla la lnteqraclon regional en terrnlnos politicos y economlcos.

A la vez, la region ALC esta caracterizada por una alta desigualdad social" y todos
los paises estan afectados en una u otra forma por una profunda crisis slsternica, a
pesarde que los paises latinoamericanos han logrado resistir a la crisis econornlca y
financiera mundial con mayor extto que otras regiones del rnundo".

31 Entre los meses abril y Julio de 2010 se han celebrado consu'tas nacionales en: Venezuela, Nicaragua,
Colombia, Uruguay, Guatemala, Chile, Ecuador, Argentina, Honduras, Bolivia, Mexico, y Peru. En la
Republica Dominicana, Paraguay, Brasil y Haiti han sido planlflcadas a realizarse hasta los primeros
mesesdel 201l.

32 De acuerdo con la definicion que ofrece el Banco Mundial (2005), el estrato de ingreso medio esta
compuesto por aquellos paisescuya rente per capita se encuentra entre los 976 y los 11.905 dolares (de
2008). EI colectivo de rente media (PRM) agrupa cerca del 60 % de los paises tradicionalmente
considerados en desarrollo. Paises de ingreso rnedlo-bajo, que acoqe a 48 paises, cuya renta per capita
se encuentra entre los 976 y los 3.855 dolares: e ingreso media-alto, que integra a 43 paises, cuya renta
per capita se sltua entre los 3.855 y los 11.905 d6lares. (Ver Alonso, JA et.al. (2009) coopersaon con
pa/ses de pa/ses de renta media: Justiticsdon y ambitos de trsbsjo y Banco Mundial
www.bancomundial.orq).

33 En los paises de ingresos medics-altos de ALC un 35% de la poblacion es pobre y un 14,7% indigente;
mientras que en los parses de ingresos medios-bajos en conjunto el 52,1% son pobres y el 26,8%
indigentes. (Ver: PNUD (2010) La hora de /a 19ua/dad pg. 6).

" Ver htto·Uwww.oecd oro/document/56/0 3343.en 2649 33731 46592632 1 1 1 100 html
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Un problema creciente es el deterioro del medio ambiente, ya que Ecuador, junto a
Brasil y Peru, se registran los mayores niveles absolutos de impacto ambiental. Esto
se observa en la reduccion del 35% de sus glaciares, y en sus altos emisiones de
dioxide de carbono. En Ecuador y Brasil, por ejemplo, aproximadamente el 80% de
las emisiones de dioxide de carbono provienen de la deforestacion y esta perdlda
de bosque incrementa el oxldo nitroso y el rnetano, gases que potencian el
calentamiento atmosferlco. La deforestacon por explotaciones mineras 0 de
hidrocarburos en Peru y Ecuador esta en extension, 10 que disminuye la resiliencia
de los ecosistemas y los vuelve mas vulnerables al cambio dlrnatico. Sequn datos
de la Cornlsion Econornlca para America Latina (2008), la exportadon de materia
prima de Ecuador, Bolivia, Peru y Colombia, alcanza el 81% del total de
exportaciones de los tres pafses.

Esta politlca extractivista ha generado e incrementado conflictos, "incluyendo las
protestas en Ecuador, primero frente a la ley rnlnera, y sobre la futura normativa en
recursos hidrtcos, asi como oposiciones locales en Bolivia ante la explotadon minera
o petrolera?". Escenario que provoca muchas incertidumbres y el reto de repensar,
reconstruir y redefinir los caminos y modelos de desarrollo - incluyendo politicas
rurales - y las relaciones entre los actores en este ambito. A la vet, ha causado
tensiones entre los gobiemos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que
sufren muchas veces de descalificaciones e incluso de actitudes hostiles.

No obstante, el debate sobre los modelos de desarrollo se ha revitalizado y en
Bolivia y Ecuador se loqro dar rango constitucional al Suma Qamafla (avrnara) y al
Sumak Kawsay6 (qulchua), un camino alternativo que merece la atencon, a nivel
nacional e internacional. Las OSC pueden retomar un papel importante en estes
debates ya que estan caracterizados por una alta diversidad y heterogeneidad y
pueden contribuir a la construccion de sociedades basadas en el dialogo y en el
reconocimiento intercultural y plurinacional. En el contexte actual queda cada vez
mas clare que las OSC, las ONG, los movimientos sociales y el Estado tienen roles
complementarios al realizar el derecho al desarrollo.

35 CLAES (2010) Tendencias en ambiente y desarroiio America del Sur, Cambio dimatico, biodiversidad y
poi(ticas ambientales (Guayaquil: Diario EI Universo 29-08-2010): pg. 25. En America del Sur, Ecuador
causa mayor impacto ambiental; htto,//www eluniversocom/2010/08/291111430/amer;ca-sur-ecuador
causa-jmoacto-ambiental html?p-1384A&m= 1473

36 Vale ta pena distinguir el Sumak Kawsay (vida en plenitud) del AlIi Kawsay (buen vivir). Este ultimo
podemos vivir, el otro es mas ambicioso y se refiere a la "utopia". EIAllf Kawsay es la convivencia entre
los pueblos y es el termino adecuado para hablar del buen vivir. (Participanteen el Taller EIBuenVivir y
la pluralidad de modelosde desarrollo - en la busqueda de un nuevo modelo de desarrollo mas eficaz;
Centro de Investigaciones QUOAD y Observatorio de la Cooperaci6n al Desarrollo en Ecuador, 22 de
abril 2010, Quito). Ver tambien el articulo de Luis Macas nEI SumakKawsay"en esta pubticacion.
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Cuadro 4
EI Derecho al Desarrollo

En 1986, tras afios de debate, los gobiernos del mundo proclamaron por vez primera que el
derecho al desarrollo era un derecho humano inalienable. La Declaracion sabre el derecho al
desarrollo, aprobada ese afio por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representaba
una nueva manera de abordar la realizacion de los ideales de las Naciones Unidas al
proclamar: "La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante
activo y el beneficiario del derecho al desarrollo". Tarnbien afirrna que es imposible la plena
realizaci6n de los derechos civiles y politicos sin el disfrute de los derechos econ6micos,
saciales y culturales. La Declaraci6n establece que la responsabilidad principal en la realizaci6n
del derecho al desarrollo recae en los gobiernos nacionales. Tarnbien destaca la cooperaclon
internacional al afirrnar que los "Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr
el desarrollo". La Dedaraclon insta a los Estados, especialmente de los parses en desarrollo, a
que utilicen los recursos Iiberados del desarrne en el fomento del desarrollo, y establece que
los Estados deben alentar la parttdpadon de la poblacion en todas las esteras",

Para nuestra discusion en marcha, especialmente los siguientes aspectos del derecho al
desarrollo son relevantes: a) su caracter de bien publico y colectivo al que aspira la
humanidad entera, b) su enfoque de derechos de cada una de las personas, c) la
sostenibilidad econ6mica, social, cultural y ambiental y, d) respeto por diversas forrnas de
entender el desarrollo".

Cabe resaltar las siguientes preocupaciones y propuestas de America Latina y el
Caribe:

1. Crear mas espacios de debate sabre las propuestas de nuevos modelos de
desarrollo que emergen en la region afincados en los derechos humanos, la
sastenibilidad, la equidad y en la sabidurfa ancestral - estas propuestas se
encuentran en un estado embrionario y requieren "materializarse", como
dijeron algunos en la consulta en Ecuador. A la vez hay que reflexionar
colectivamente sobre el rol de los actores del desarrollo en este proceso.

2. Revitalizar en un dialoqo intercultural una agenda polftica (no partida ria) de
desarrollo como pilar clave para una construcdon de nueva arquitectura de
la ayuda.

3. Profundizar el debate en la region sobre la problernatlca espedfica de los
PRM dado que la region vive una realidad social mas desigual del planeta.
Esto es un tema de debate para la cmy las politkas publicas,

17 httD:llwww.un.orafsoanishfhrfSOfdpi1937F.htm; para consultar la Oeclaraci6n del Derecho al Desarrollo,
ver httD"/!Www2,ohchr orafsPanishflawfdesarrolio htm

38 ALOP, Mesa de Articulacion, Coordinadora CiVil, UNlTAS (2010) Consuftas Nacfonafes a Organizadones
de fa Sociedad Ovi/ America Latina y e/ Caribe. Sintesis de Condusiones y Debates: pg. 13.Accesible en
www,alop ora mx.
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4. Desarrollar la. capacidad de construir relaciones igualitarias y equitativas
entre los generos, tanto al interior de las organizaciones e instituciones como
en el trabajo de transforrnadon de la sociedad.

5. Trabajar por reconocimiento, autonomia e independencia de las
organizaciones sodales,

6. Fortalecer el proceso de formular un codiqo ettco para los actores del
desarrollo y construir e implementar practices de transparencia activa y
rendlclon de cuentas por parte de las OSc.

7. Desde la experiencia de las consultas en ALC hernos aprendido que es hora
de abrir un debate amplio sobre las polfticas publicas para el fortalecimiento
de las organizac/ones sociales. Esto incluye discutir sobre la necesidad de
flnanclarnlento publico y estatal de las actividades de las OSC que sean
c1aramente de intereses comunes y dedicados a la produccion de bienes
pubucos",

En fin, actores locales, tanto de entidades gubernamentales como organizaciones
sociales, estan lIamados a participar en el diseiio de polfticas publlcas que orienten
adecuadamente los recursos publicos y que desarrollen las capacidades de
experimentar innovaciones para poder responder en la practica a los desaffos de un
camino hacta el buen vlvlr,

La primera Asamblea de las OSC en Estambul

En la primera Asamblea Mundial de las OSC, del 28 al 30 de septiembre de 2010 en
Estambul, Turqufa, se loqro juntar a mas de doscientos participantes provenientes
de Africa, Asia, t.atlnoemertca, el Carlbe y Europa. Fueron representantes de mas
de dos mil OSC de sesenta parses que han partidpado en consultas nacionales de
varios dies. Como uno de los resultados mas importantes de esta asamblea, se
logro acordar ocho principios como gufa del trabajo de las OSC y fundamento del
Marco de Referencia Internacional de las OSC como actores del desarrollo'",

39 Ibid. Para ver la sintesis de conclusiones y debates por completo: www aloa oro mx
40 "Los Principles de Estambul", tal como los acordo la Asamblea General del Foro Abierto en Estambul (28

al 30 de Septiembre de 2010) son el fundamento del Marco de Referencia Intemacional sobre las OSC
como actoras del desarrollo. Estes principlos se elaboran en detalle en la version 2 de este Marco de
Referencia, el cual esta siendo actualizado y se encuentra en Foro Abiertc, www cso-effectiveness oro en
la carpeta "Documentos y Recursos" 0 htto:llwww eso-effectiveness ora/-8-istanbul-develooment 067
JJtml.
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Cuadro 5
Princinlos de Estambul

Los prlnclplos de eficacia del desarrollo de las OSC son una declaraclon de valores y
cualidades que deberian conformar las reladones socloeconornicas, politlcas y
organizativas.

Son puntos de referenda para las actividades de las OSC en el desarrollo y
enfatizan el impacto de estas acciones sobre los derechos de las personas que
viven en la pobreza, las poblaciones vulnerables y marginadas.

1. Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando... desarrollan e
implementan estrategias, actividades y practlcas que promueven los derechos
humanos colectivos e individuales, incluyendo el derecho al desarrollo, con
dignidad, trabajo decente, justicia social y equidad para todas las personas.

2. Incorporar la equidad y la igualdad de genero a la vez que promover
los derechos de las mujeres y las nii'ias - quisiera ai'iadir de j6venes y
adolescentes.
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando... promueven una
cooperacion para el desarrollo que pone en practica la equidad de qenero,
reflejando las necesidades y experlendas de las mujeres, a la vez que apoyan
sus esfuerzos para la realizacion plena de sus derechos individuales y
colectivos, de manera tal que les permita participar como actoras plenamente
empoderadas en el proceso de desarrollo.

3. Centrarse en el empoderamiento, la apropiaci6n democratlca y la
participaci6n de todas las personas.
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando... apoyan el
empoderamiento y la partldpadon inclusiva de la poblacion para expandir su
aproptaclon dernocratica de las polfticas e iniciativas de desarrollo que afectan
sus vidas, con enfasls en los pobres y marginados.

4. Promover Sostenibilidad Ambiental
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando... desarrollan e
implementan prioridades y enfoques que promueven la sostenibilidad
ambiental para las generaciones presentes y futuras, incluyendo respuestas
urgentes a las crisis clirnaticas, con especial atenclon sobre las condiciones
sooo-econornlcas, culturales y de los pueblos indfgenas para la integridad
ecoloqica y la justicia.
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5. Practicar la transparencia y la rendlcton de cuentas
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando... demuestran un
compromiso institucional sostenido con la transparencia, la rendidon de
cuentas a multiples actores, y la integridad en su funcionamiento interno.

6. Establecer alianzas equitativas y solidarias
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando ... se comprometen
a establecer relaclones transparentes con la sociedad civil y otros actores del
desarrollo, de manera Iibre y como iguales, basadas en metas y valores de
desarrollo compartidos, respeto mutuo, confianza, autonomia organizacional,
acompafiamiento de largo plazo, solidaridad y cludadania global.

7. Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo
aprendizaje
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando... mejoran las
maneras como aprenden de sus experiencias y de las de otras OSC y acto res
del desarrollo, integrando evidencias de las practlcas y de los resultados en el
desarrollo, incluyendo el conocimiento y la sabiduria de comunidades locales e
indfgenas, fortaleciendo la mnovacon y la vision del futuro que quieren
construir.

8. Comprometerse con ellogro de cambios positivos y sostenibles
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando ... colaboran con sus
acciones en la realizadon sostenible de resultados e impactos para un cambio
duradero en las condiciones de vida de las personas, con especial entasls en
las poblaciones pobres y marginadas, asegurando un legado perdurable para
las presentes y futuras generaciones.

EI Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC propone para cada
pnndplo una serie de recomendaciones para apoyar el proceso de su reallzaclon,

Considerando la diversidad de los actores del desarrollo, la eficacia de las
organizaciones y sus actuaciones depende mucho del contexto. Hablamos de la
pertinencia de estos principios para un lugar y/o sector concreto y un mandato
definido; asimismo, de la gobernanza y de las relaciones que existen en un
territorio concreto. Por esto, los principios y el marco de referenda requleren una
interpretacion en cada contexto nacional y local y una definicion adecuada de las
pautas y recomendaciones, de los mecanismos e indicadores.
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Perspectivas y desafios

En un marco de estrategia de cabildeo se quiere lograr las siguientes prioridades
hasta la segunda Asamblea Mundial de las OSC, previa al proximo Foro de Alto
Nivel en Busan, Corea del Sur del 29 de noviembre al 2 de diciembre 2011:

• En primer lugar, facilitar una retroaflrnentadon y debate sobre los prlndplos
y sus implicaciones en los pafses respectivos.

• Desarrollar una estrategia 0 plan de acdon nacional sabre como aplicar los
resultados de la Asamblea Global y los prlnclplos mismos.

• Desarrollar mecanismos, gufas e indicadores para ayudar a poner los
principios de Estambul en practlca en sus contextos respectivos.

• Para el proximo Foro de Alto Nivel (HLF4) en Busan se qulere lograr
mfnimamente:

1) Una adopclon sin cambios del Marco para el Desarrollo Efectivo de las
OSC acordado integralmente por los gobiernos antes 0 durante el IV
Foro.

2) Que la mayor cantidad posible de gobiernos adopten publicamente
antes 0 durante el IV Foro de Alto Nivel, los elementos necesarios para
un entorno propldo para la efectividad en el desarrollo de las OSc.

La Red Realidad de la Ayuda afiade algunas recornendadones para los gobiernos:

Proveer, como donaciones, un volumen suficiente de Ayuda de acuerdo con
los compromisos internacionales;

• Ser transparentes en los procesos de toma de decision sabre la Ayuda, y con
la informacion sobre la Ayuda;

• Asegurar una aproplaclon dernocratlca por parte de los pobres, no s610 por
parte de los gobiernos receptores;

• Introducir medidas vinculantes para asegurar que la Ayuda respete los
acuerdos sobre derechos humanos y empoderar a las comunidades pobres y
vulnerables para exigir sus derechos;

• Medir impactos en inclusion social y justicia social;
• Desatar la ayuda y asegurar que la contratadon publica tome en cuenta

metas de polftica publica, tales como combatir la inequidad y el dafio
ambiental;

• Detener la prollteradon de agencias de Ayuda;
• Asegurar que los procesos de division del trabajo no limiten 0 restrinjan

importantes metas como la igualdad de qenero y la protecdon ambiental;
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• Introducir una fuerte coherencia de potitlcas para las medidas sobre el
desarrollo".

EI desaffo y la oportunidad en Susan es lograr un nuevo acuerdo politico: una
"Dedaracion de Susan" que constituya un marco para las retorrnas de la efectividad
del desarrollo y establezca una ruta para la construcdon de una arquitectura para la
cooperadon equitativa, inclusiva y progresiva. Posiblernente, hacia una convendon
de la Naciones Unidas sobre Efectividad del Desarrollo de caracter vlnculante,

Independientemente de si se logran estos arnblclosos objetivos, los ocho prlnclplos
no solo pueden guiar el trabajo de las OSC, sino que ofrecen una ortentadon para
las practicas en el desarrollo local, al suponer una co-responsabilidad de todos los
actores en cumplir el derecho al desarrollo YI por ende, los derechos humanos,
economicos, sociales y culturales.
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