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La importancia que tiene el estudiar la cooperacion internacional como un 

mecanismo que permita alcanzar el desarrollo de 10s paises, solo es posible si se 

da dentro del marco de las relaciones internacionales. Ya que de lo que trata es 

de buscar la coordinacion y colaboracion entre 10s Estados en la busqueda de 

objetivos comunes. 

La cooperacion internacional es un instrumento clave para el desarrollo de 

10s paises, per0 este solo se obtiene mediante la capacidad de dirigir y gestionar 

el mismo, por medio de fortalecer las instituciones, sistemas, conocimientos, 

implementar, aplicar y coordinar politicas que puedan transparentar su gestion. 

La siguiente investigacion estudia la cooperacion de la Union Europea y las 

politicas de transparencia del Estado Guatemalteco, para determinar su 

existencia. De igual forma establecer si estas se adecuan a 10s parametros o 

condicionalidades de 10s donantes. 

El periodo de tiempo que abarca esta investigacion, atendiendo la 

complejidad del tema-problema, es el periodo que va de 10s aiios 2004-2007. 

Porque es en este periodo donde se propone la Apropiacion, Armonizacion y 

Alineacion de la cooperacion internacional a las politicas y prioridades del Estado 

para una mayor eficiencia y transparencia. 

Los resultados de la investigacion se presentan en cinco capitulos en el 

primer0 se presentan las consideraciones metodologicas, metodos y tecnicas 

utilizados para la realizacion y comprobacion de la misma. 

En el capitulo dos se plantea el marco contextual de la historia y evolucion 

de la cooperacion internacional. En este capitulo se realiza una descripcion sobre 



10s paradigmas y de las diferentes corrientes o tendencias entorno a la 

cooperacion internacional. Las diversas definiciones acerca de la misma y la 

nueva ayuda al desarrollo: apropiacion, armonizacion y alineacion. 

El tercer capitulo aborda la teoria acerca de las politicas publicas, partiendo 

de la descripcion de lo que es un Sistema Politico ya que las mismas son product0 

de este. Asimismo se presenta las diferentes definiciones de lo que es una 

politica publica, politica de Estado, de Gobierno hasta llegar a definir lo que es una 

politica de transparencia. Se presenta tambien aspectos que permitan la 

transparencia y logros para la determinacion de la misma. 

El capitulo cuarto hace una descripcion de la formacion de la Union 

Europea, partiendo que el fin para terminar con 10s dos grandes enfrentamientos 

continuos del mundo, las dos guerras mundiales, fue necesario concretizar una 

union economica y politica, sobrepasando estas a una integracion social y 

monetaria. La cual procuraria tematicas como el medio ambiente, salud, derechos 

sociales, investigacion, tecnologia y cooperacion al desarrollo. Asimismo se 

presenta tambien las relaciones en cuanto a cooperacion de 10s proyectos de la 

Union Europea para Guatemala. 

El capitulo final, se hace un analisis sobre la evaluacion de la existencia de 

una politica de transparencia durante diclio period0 de estudio. La determillacion 

de condicionantes por parte de la Union Europea, la ayuda otorgada por la misma 

y sobre el avance y armonizacion de la cooperacion internacional. 

Finalmente, el estudio permite abordar cada capitulo de manera separada 

proveyendole al lector informacion que pueda ser util, y que pueda ser comparada 

con otras experiencias, para llegar a sus propias conclusiones y recomendaciones. 



Capitulo I 

1. Aspectos Teoricos o Metodologicos Aplicados en la lnvestigacion 

1. 1 IVlarco Metodologico: 

En esta investigacion se realiza un estudio de la cooperacion internacional 

de la Union Europea y las politicas de transparencia del Estado guatemalteco en 

el periodo de gobierno del Presidente Oscar Berger ya que en dicho periodo se 

inicia la alineacion y armonizacion de la cooperacion internacional a las politicas y 

prioridades del Estado para una mayor eficacia y transparencia, al mismo tie~npo 

se logro encontrar un equivalente interes por descubrir si ha existido una politica 

de transparencia. Estos resultados, han sido brindados gracias al aporte de las 

instituciones del Estado y a la Union Europea-Comision Europea han dado a lo 

largo de esta investigacion. 

1. 2 Consideraciones Teoricas: 

Para investigar esta alineacion, armonizacion de la cooperacion 

internacional fue de importancia conocer las diferentes teorias conceptuales de las 

politicas publicas asi como de las nuevas orientaciones de la cooperacion 

internacional conio la Declaracion de Paris, junto con las organizaciones publicas 

del Estado de Guatemala especificamente aquellas que llevan el manejo, 

coordinacion y control de la misma y que al mismo tiempo enfrentan para realizar 

su labor de una manera mas efectiva y transparente en la cooperacion 

internacional. 

1.3 Metodo y Tecnica utilizados: 

La presente investigacion, debido al nivel de complejidad con que se 

estudio, se manejo a nivel descriptivo, ya que de lo que se trata es describir las 



externalidades e interioridades de la investigacion, que nos ayudara a comprobar 

o negar dicha situacion. 

Para esta investigacion se utilizo el metodo lnductivo para conocer el 

sustento teorico-conceptual sobre la evolucion de la cooperacion International, a 

nivel global asi como de la que proporciona la Union Europea a Guatemala, sus 

origenes, naturaleza y doctrinas. Asimismo la evolucion y concepciones de las 

politicas publicas, para la determinacion de la existencia de una politica de 

transparencia que incida en la cooperacion internacional. 

La tecnica de Analisis documental se utilizo a partir de que se conocio cada 

IJno de nuestras unidades de analisis, sus elementos, aspectos y caracteristicas 

que lo conforman, para luego dar a conocer cada uno de estos aspectos en su 

conjunto para sintetizar de que fornia se determino la existencia de una politica de 

transparencia y si incidio en la cooperacion internacional de la Union Europea. 

I .3.1 Metodo de la Entrevista: 

Las entrevistas se conducen por medio de preguntas. Sin embargo, esto 

significa que para las entrevistas, con frecuencia se elige un numero menor de 

encuestados, e incluso puede que se necesite asistentes para hacerlas 

dependiendo de la complejidad de la investigacion y de la duracion que este Ileve. 

Para esta investigacion se utilizo el metodo de la entrevista no estructurada 

o, mas apropiadamente tematica y cuestionario de pregunta cerrada a respuesta 

abierta. Se asemeja a la discusion normal: el entrevistado tiene la opcion de 

aiiadir comentarios que considera pertinentes y si el entrevistador encuentra estos 

nuevos temas interesantes, puede seguir esa linea y plantear preguntas 

adicionales basadas en 10s puntos de vista nuevos. Pero si el entrevistador piensa 

que la digresion es innecesaria, dirige la conversacion de nuevo a 10s temas 

elegidos originalmente. 



Se eligio este metodo, debido a que 10s encuestados con frecuencia 

aportaron mas puntos de vista nuevos que 10s que se puedan usar.' 

La productividad o compresion que se obtuvo de las entrevistas realizadas 

en esta investigacion a 10s diferentes encuestados, fue debil en cuanto a la 

limitada informacion que proporcionaron algunos de 10s entrevistados, debido a 

que algunos de ellos no posee 10s conocimientos en cuanto a la relaciones 

internacionales o bien a temas como la cooperacion. Otra dificultad que se 

obtuvo para realizar las entrevistas fue el acceso que se tuvo de realizarlas 

directamente, ya que en el caso de la Union Europea, esta se realizo via 

telefonica. Lo que significo un alto costo y poco acceso direct0 de parte de esta. 

Para conocer a profundidad el tema era necesario que las personas conocieran 

el tema en su totalidad, por lo que se entrevisto a: 

P Ing. Byron Pac, Subdirector de cooperacion InternacionalISEGEPLAN. 

P Lic. Mynor Argueta, Subdirector de Credito Public01 Ministerio de Finanzas 

Publicas. 

P Arabella Woolfolk de Chichilla, Director General Adjunta de Relaciones 

lnternacionales Multilaterales y Economicasl Ministerio de Relaciones 

Exteriores: 

P Celia Ordoriez, Asiste~ite de Cooperacionl Union Europea-Comision 

Europea. 

1.3.2 Investigacion Documental: 

Consiste primordialmente en la presentacion selectiva de lo que expertos ya 

han dicho o escrito sobre UII tema, (en este caso de la cooperacion de la Union 

Europea y las Politicas de Transparencia del Estado guatemalteco). Asimismo se 

utilizo para obtener el maximo de informacion, que permita conocer 10s resultados 

de otros investigadores, avances que hasta el momento se han logrado con 

respecto al tema. Ademas, dar a conocer posibles conexiones de ideas entre 

' Metodos interrogativos de la [nforrnacion. ht tp: i iwww3.uiah. f i~p~ekt i~metodi /264.ht~ Consultado julio 2009. 
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varios autores y las ideas del investigador. Su preparacion requirio que este 

reuniera, interpretara, evaluara y reportar datos e ideas en forma impartial, 

honesta y clara. 

La investigacion documental se caracteriza por el empleo predominante de 

registros graficos y sonoros como fuentes de informacion. Generalmente se le 

identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e 

impresos, por lo que se le relaciona normalmente con la investigacion bibliografica 

y hemerografica. Bibliografica porque se utilizo para fichar el contenido de libros y 

tesis sobre el tema a investigar. Hemerografica porque se utilizo aquellas noticias 

de medio escritos que se relacionaban al tema, asi como de revistas nacionales 

que hablaban del mismo. 

Para este estudio se utilizaron el siguiente tipo de informacion: 

Recopilacion y sistematizacion de informacion de las instituciones que 

manejan el tema de la cooperacion y politicas publicas. 

Recopilacion de bibliografica y de estudios previos. 

Informes: proporcionados por SEGEPLAN, Accion Ciudadana. 

Revistas especializadas: Reporte Poli.tico y Economico 

1.4 Justificacion e importancia: 

El tema de la cooperacion International, como un elemento coadyuvante a 

10s distintos esfuerzos que se realizan para promover el desarrollo economico y 

social de 10s paises pobres, asi como el de constituirse como uno de 10s factores 

mas dinamicos en el proceso de desarrollo de 10s paises, especialmente de 10s 

paises en vias de desarrollo. No obstante en el caso de Guatemala, el limitado 

impact0 de la cooperacion externa al desarrollo se ha visto interrumpido debido 10s 

diversos problemas; como la ingobernabilidad, la inseguridad politica y social, la 

corrupcion, la impunidad, la debilidad de las instituciones del Estado entre otros 



como la poca coordinacion de vision de pais, asi como el de no establecer 

procesos de desarrollo a largo plazo y la poca transparencia en cuanto al manejo 

de esta. 

La cooperacion internacional mas que un instrumento de desarrollo para 10s 

paises, y como factor de apoyo nacional, no puede contrarrestar del todo 10s 

problemas estructurales que padecen 10s mismos y especialmente Guatemala sin 

tener un adecuado tratamiento politico, social y humano. 

Es por eso que la seleccion del tema "La cooperacion internacional y las 

Politicas de Transparencia del Estado Guatemalteco" se debio a que la Nueva 

Ayuda al Desarrollo: Apropiacion, Armonizacion y Alineacion, planteados en La 

Declaracion de Paris, propone y condiciona que el tema de la cooperacion 

internacional se canalice como parte del presupuesto nacional, para ser de esta 

mas efectiva y transparente. 

El tema de la transparencia en cualquier ambito, (politico, social, 

economico, administrativo e i~icluso internacional), se ha .transformado en un de 

asunto debate publico democratic0 en el mundo, que adopta medidas para 

mejorar el acceso publico a la informacion, y claridad con que se manejan 10s 

recursos del Estado incluyendose 10s fondos proporcionados por la cooperacion 

internacional. 

Estos aspectos tanto internos como externos, son claros indicadores que 

perrr~iten orientar al Estado de Guatemala en crear y aplicar herramientas y 

politicas que transparenten el manejo de 10s recursos propios y de la cooperacion 

internacional para que exista un mayor impacto, efectividad, eficacia en su uso. 

El proposito de este trabajo es proveer un analisis que sirva de insumo para 

profundizar y debatir sobre la realidad actual de la cooperacion internacional, 

particularmente la otorgada por la Union Europea y de deterrr~inar la existencia de 



una politica de transparencia del Estado guatemalteco que incida en la 

cooperacion internacional, y permita su avance y armonizacion. 

De igual manera proponer con esta i~ivestigacion la creacion de dichas 

politicas tanto para un mejor manejo de la misma como para una mejor 

comprension de como funciona la cooperacion internacional. Ademas es 

importante que la Universidad de San Carlos de Guatemala como la Escuela de 

Ciencia Politica cuente con propuestas concretas para ser presentadas en 

momento oportuno en las instancias que corresponda, tomando en cuenta el papel 

que juega dicha casa de estudios y la Escuela de Ciencia Politica tanto en la 

sociedad como en el Estado de Guatemala, para encontrar soluciones a 10s 

problemas en general, que enfrenta el pais. 

Esta investigacion va encaminada a aportar mas conocimiento 

complenientario al estudiante de Relaciones Internacionales, para que pueda 

conocer mas las acciones que se ejecutan por parte de las instituciones que 

manejan la cooperacion internacional y de como estas han sido eficaces o no. 

1.5 Unidad de Analisis: 

La unidad de analisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo 

que va a ser objeto especifico de estudio, para este estudio han sido varias la 

unidades de analisis como objeto de interes en la investigacion: SEGEPLAN, 

NIINEX, NIINFI, UE, Politica de Transparencia. 

Para llegar a este analisis se realizaron 10s siguientes pasos: 

Un estudio analitico de las politicas que trabajan para la Transparencia en 

Guatemala, a traves de entrevistas estructuradas y documentacion 

recolectada. 

Se establecio en un periodo que va del afio 2004 al 2007, para observar la 

existencia de una politica de transparencia. 



Historia y Evolucion de la Cooperacion International, y la cooperacion 

internacional en Guatemala. 

Se describio lo que son las Politicas Publicas: De Estado y de Gobierno, asi 

como la interpretacion de una politica de transparencia. 

Se expuso 10s planes, acciones, logros y dificultades, en cuanto a la 

aplicacion de una politica de transparencia. 

Se evaluo de la existencia de dicha politica, determinacion de 

condicionantes de la UE, avance y armonizacion 



Capitulo 11. 

2. La Cooperacion lnternacional 

Este capitulo tielie como finalidad prese~itar el sustento teorico-conceptual 

sobre la evolution de la Cooperacion Internacional, a nivel global, asi como de 

Guatemala, sus origenes, naturaleza y doctrinas. Tomando como referencia a 

diversos autores que han estudiado las diferentes teorias y enfoques economicos 

y politicos de la realidad internacional y nacional que se vinculan con la misma. 

2.1 Origen de la Cooperacion lnternacional: 

La Cooperacion lnternacional es considerada como una de las acciones 

exteriores de 10s Estados dentro del marco de las relaciones internacionales, 

misma que se ha convertido en un instrumento para promover el desarrollo 

economico y social de 10s paises. La aplicacion de la cooperacion internacional se 

encontro suscrita en el context0 de la Sociedad de Naciones, y es en el period0 de 

la posguerra de la Segunda Guerra Mundial que empieza a tener vigencia. 

Es efectivamente, "con la carta que establece la ONU que se consagra en 

principio de la Cooperacion lnternacional como un factor politico economico en el 

nuevo esquema de las relaciones internacionales que comienza a partir de la 

segunda parte del siglo pasado" (Borrayo, 1998, p. 220). 

Ejemplo de ello, podremos encontrar que la finalidad de la cooperacion 

internacional es el desarrollo; elemento que determino el in-~pulso de la 

cooperacion internacional despues de la Segunda Guerra Mundial, concretizando 

en el llamado Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos en 1947, cuyo objetivo 

principal era la ayuda economica a 10s Estados devastados por la guerra. 



Con esta finalidad, se confirm0 la naturaleza eminentemente humar~ista de 

10s principios que sustentan la cooperacion internacional, ya que esta "constituye 

uno de 10s factores mas dinamicos en el proceso de desarrollo, especialmente de 

10s paises en desarrollo" (Borrayo, 1998, p. 220) y se convirtio en un elemento 

importante dentro de la politica exterior de 10s Estados, principalmente de aq~~el los 

considerados como desarrollados, 10s cuales impulsaban programas o planes de 

ayuda a Estados devastados no solo por la guerra sin0 tambien por problemas 

internos como la pobreza, hambre, enfermedad e inseguridad. 

No obstante, la cooperacion internacional segun lo menciono Henry Morales 

en su Libro ~ P o r  que tanta frustracion? "ha evolucionado fundamentalmente sobre 

la base del desarrollo economico, per0 implicitamente ha aplicado criterios donde 

se hacen valer intereses y prioridades geopoliticos entre 10s paises donantes y 

receptores. Ya que existe una vinculacion directa entre la ayuda al desarrollo, la 

politica exterior y la proyeccion del poder de 10s paises donantes." (Morales, 2007, 

P 21). 

Es por ello que la cooperacion internacional analizada por el paradigma 

realista, "fija que uno de 10s principales factores dentro del Sistema lnternacional y 

la cooperacion internacional es el Poder. Basandose en la consideracion de la 

existencia de un Sistema lnternacional desigual el cual es perpetuo a traves de 

todas las acciones de 10s Estados incluyendo la cooperacion; por ello analiza la 

cooperacion internacional sobrepasando las acciones de cooperacion de 10s 

Estados a traves de la busqueda de explicaciones de las intenciones implicitas de 

estas acciones" (Montepeque, 2007, p. 16). 

El analisis que hace este paradigma a la cooperacion internacional, lo basa 

en 10s cambios que ha tenido esta en 10s distintos contextos internacionales, 

cambios que se han demostrado en la cantidad, composicion y orientacion de la 

cooperacibn. 



La explicacion a dichos cambios consiste en que la cooperacion 

lnternacional, ademas de ser un elemento etico de 10s Estados cooperantes, es un 

medio a traves del cual 10s intereses nacionales que poseen 10s Estados 

cooperantes en determinados contextos internacionales son transferidos a 10s 

Estados receptores. 

Estos intereses nacionales existentes en las acciones de cooperacion 

pueden ser denominados como huespedes debido a que se mantiene de manera 

permanente en todas las acciones de 10s Estados, incluyendo las mismas 

acciones de la cooperacion. Lo que resulta que se cuestione la verdadera 

finalidad de la cooperacion la cual puede ser vista unicamente como una "cortina 

de humo" que no permite visualizar 10s verdaderos intereses de dominio, influencia 

y hegemonia de 10s Estados cooperantes (Edwars, 2002, p. 103). 

Pero la transferencia de 10s intereses de 10s Estados cooperantes por parte 

de la cooperacion internacional, no se limita a eso unicamente, sino mas bien se 

llega a considerar a la misma, "conio una fuerza reguladora de las interacciones 

entre 10s Estados y como una fuerza modeladora de las estructuras estatales de 

10s receptores de la cooperacion, dandole asi un papel mas complejo a la 

cooperacion internacional dentro del Sistema lnternacional". (Montufar, 2005, p. 

247) 

De esa manera se considera a la cooperacion internacional como un medio 

a traves del cual son transferidos lineamientos internacionales y 10s modelos de 

desarrollo existentes en el Sistema lnternacional en un context0 determinado. 

"Pero esta funcionalidad de la cooperacion es alcanzada mediante el uso de 

ciertos mecanismos, condicionantes y sectores priorizados que acompatian a las 

acciones de cooperacion de 10s Estados; 10s cuales se convierten en impulsores 

de cambios internos en 10s Estados receptores debido a la respuesta que estos 

Estados realizan ante la constante institucionalizacion de flujos economicos 

normados, regulados, enfocados a determinados sectores y condicionados de 

parte de 10s Estados cooperantes". (Montufar, 2005, p. 245) 



Esta aseveracion se evidencia en "el comportamiento que tuvo la 

cooperacion internacional durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial en 

donde 10s lineamientos internacionales estaban enfocados en el fortalecimiento del 

Estado-Nacion centrico, planificador e intervencionista en 10s aspectos 

economicos y comerciales que garantiza la seguridad no solo politica sin0 tambien 

economica." (Montufar, 2005, p. 245) 

Vemos como de esta forma la cooperacion internacional estaba dirigida al 

desarrollo del capital fisico a traves del apoyo a proyectos de infraestructura 

nacional asi como al foment0 y desarrollo de la industria sustitutiva; esto se pudo 

evidenciar en la region latinoamericana en donde la cooperacion internacional en 

un principio estuvo dirigida a 10s proyectos de construccion de ferrocarriles y a la 

explotacion minera. 

En el contexto de la Guerra Fria, se pudo encontrar que se establecieron a 

nivel global 10s lineamientos internacionales dirigidos al neoliberalismo. "Esta 

propuesta neoliberal basada en la economia neoclasica, refuerza su estrategia de 

intervencion y busco influir en la economia del desarrollo" (Morales, 2007, p.22). 

Dicha intervencion se trato por medio de condicionantes para dar la cooperacion, 

las cuales estaban basadas en la liberalizacion de la economia, la apertura de 10s 

mercados y la disminucion del accionar estatal; incorporado a la priorizacion de 10s 

sectores de productividad, descentralizacion, poder local, entre otros. 

Con la transformacion del modelo de desarrollo de un Estado centrico, a un 

Estado descentralizado, planificador, participativo y con un accionar limitado en la 

economia, siendo estas caracteristicas principales del neoliberalismo, no obstante 

fue aceptado en la region latinoamericana debido a la crisis de la deuda que se 

estaba suscitando durantes la decada de 10s atios setenta y ochenta. Dicha crisis 

provocada por la baja productividad de 10s Estados, el aumento del precio del 



petroleo a nivel internacional, lo cual aumento la deuda de 10s paises 

latinoamericanos. (Montepeque, 2007, p. 18) 

A dicha solucion para la crisis suscitada en estas decadas, se crearon 10s 

PAE, "las cuales se transformaron en una vital herramienta del neoliberalismo y 

que 10s paises desarrollados e instancias financieras internacionales aplicaron el 

fundamento que eran el camino mas viable para que 10s paises salieran de la 

crisis y del subdesarrollo. (Morales, 2007, p. 24) 

De esa cuenta la cooperacion internacional se convirtio en una via para el 

cumplimiento de esas recomendaciones, como condiciona~ites para la 

cooperacion, asi como a traves de la priorizacion descentralizada de 10s sectores 

sociales. 

Con el fin de la Guerra Fria, la caida del muro de Berlin y la desintegracion 

de la URSS, 10s lineamientos internacionales se basaron en la nueva tendencia: la 

globalizacion de la cual la integracion e interrelacion entre 10s Estados cobra gran 

relevancia debido a que esta es el medio a traves del cual se puede alcanzar el 

desarrollo de 10s Estados. 

Estos nuevos lineamientos de la globalizacion influyen en la cooperacion 

internacional, donde esta adquirio nuevos enfoques como la disminucion o 

erradicacion de la pobreza, igualdad de genero, sostenibilidad, participacion, para 

la busqueda de la promocion del bienestar y desarrollo social de 10s Estados. 

Razon por la cual la cooperacion internacional se enfoco a 10s sectores de 

salud, educacion, medio ambiente, entre otros, con el objetivo de disminuir 10s 

problemas economicos y sociales. Pero esta solucion a dichos problemas se 

resuelven en el cumplimiento de las acciones neoliberales que se convierten en 

condicionantes para 10s Estados receptores que deben cumplir para beneficiarse 

de la ayuda. 



Entre esas "condicionantes para la obtencion de la cooperacion 

internacional se encontro la peticion de 10s Estados cooperantes hacia el esfuerzo 

de 10s Estados receptores en el impulso de politicas nacionales encaminadas a la 

lucha contra la corrupcion, el libre comercio, el establecimiento de estrategias de 

reduccion de la pobreza entre otros". (Mito y Realidad de la Ayuda Externa a 

America Latina, ALOP (Asociacion Latinoamericana de Organizaciones de 

Prornocion, 2005, p. 13). 

Estas condicionantes, se convirtieron en determinantes para la obtencion de 

la cooperacion internacional debido a que su formulacion y lineamientos deben de 

coincidir con 10s parametros establecidos por 10s Estados donantes, organismos 

internacionales, de lo contrario 10s Estados receptores perderia toda ayuda 

internacional. 

Todo lo anterior nos demostro como la Cooperacion lnternacional ha ido 

cambiando segun el context0 internacional, pues no solo ha servido como 

mecanismo de desarrollo para 10s paises, sin0 que se convirtio en canal a traves 

del cual se transfieren lineamientos internacionales y modelos de desarrollo. 

Ejemplo de estos lineamientos se observo que la cooperacion internacional sufrio 

cambios en 10s montos, sectores y condicionantes de la cooperacion lo que 

provoco cambios en 10s Estados receptores del establecimiento y fortalecimiento 

del Estado, de uno centralizado a uno descentralizado. 

2.2 La cooperacion lnternacional en la Nueva Ayuda al Desarrollo: 

Apropiacion, Armonizacion y Alineacion: Origenes America Latina. 

Los lineamientos y acciones neoliberales para la Cooperacion Internacional, 

demostraron nuevos enfoques, mecanismos, condicionantes entre otros, como 

respuesta a su funcionalidad actual. 

"Durante 10s ultimos cincuenta anos, la asistencia extranjera, llamada 

cooperacion al desarrollo' experiment0 un giro pasando de ser una herramienta 



blanda de ayuda externa a formar parte de un sistema multilateral integrado 

dirigido a la reduccion de la pobreza y orientado por estandares acordados 

internacionalmente. (Trinidad, 2007, p. 2) 

"La Nueva Arquitectura de la ayuda" representa las diversas corrientes que 

identifica las divergencias en la construccion de la gobernanza global de la ayuda. 

Estos acuerdos se dieron en espacios como la Conferencia de Financiacion 

para el Desarrollo en Monterrey 2002, la Cumbre del Milenio de 2002 y el Foro de 

Alto Nivel entre donantes y paises asociados que tuvo lugar en Paris en 2005, 

denominada Declaracion de Paris para la Efectividad de la A y ~ ~ d a  al Desarrollo. 

(De La Cruz, et. al. 2008 p. 11). 

Esta Declaracion fue resultado de una serie de iniciativas como seguimiento 

del Consenso de Monterrey, en la cual se involucraron 35 paises donantes, 26 

agencias multilaterales, 56 paises asociados y 14 organizaciones de la sociedad 

civil. 

En ella se artic~~laron una serie de mecanismos iniciados desde finales de 

10s atios '90 en la llamada la Nueva Arquitectura de la financiacion para el 

desarrollo. 

La relacion con las Metas del Milenio es que "se centro en la reduccion de 

la pobreza en el context0 del alineamiento de la ayuda y de la armonizacion entre 

donantes y 10s gobiernos asociados de 10s paises en desarrollo. El alcanzar estos 

objetivos se ha convertido en un tema central de la Declaracion: lo que la convirtio 

en un plan de desarrollo internacional en la actual economia politics. (De La Cruz, 

et. al. 2008, p. 1) 

Este compromiso como lo fue la Declaracion de Paris marco un nivel de 

aceptacion y de resolucion sin precedente para transforniar la ayuda y liacerla 



mas efectiva, con el objetivo de combatir la pobreza y la desigualdad, aumentar o 

el crecimiento, construir capacidades y acelerar el c~~mplimiento de 10s Objetivos 

de Desarrollo del Milenio -0DM-. 

La Declaracion de Paris fue un Marco corto y operativo, sus cinco areas de 

compromiso representaron un amplio consenso entre gobierno y donantes para 

hacer la ayuda mas efectiva. 

Esta Declaracion comprometio a 10s Organizaciones para la cooperacion y 

el Desarrollo Economico/Comite y Ayuda al desarrollo -0CDE-CAD-, a 10s paises 

donantes y a 10s paises en desarrollo a trabajar en conjunto para la creacion de 

nuevas modalidades de ayuda, por medio del establecimiento y desarrollo de 5 

pilares fundamentales; armonizacion y alineamiento de la ayuda, asi como una 

apropiacion de las politicas por parte de 10s paises en desarrollo. 

Estos cinco principios que se establecieron en la Declaracion de Paris 

fueron: la Apropiacion, Alineamiento, Armonizacion, Gestion por Resultados y 

Responsabilidad Mutua. Estos mismos principios cuentan alrededor de 56 

acciones destinadas a mejorar la calidad de la ayuda. 

Esos compromisos de cooperacion internacional consisten: 

P Apropiacion: 

Los paises socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus politicas de 

desarrollo y estrategia y coordinan acciones de desarrollo. 

P Alineacion: 

Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y 

procedimientos nacionales de desarrollo de 10s paises socios. 

Los donantes se aliena con las estrategias de 10s socios 

Los donantes utilizan 10s sistemas reforzados de 10s paises 



Los paises socios refuerzan su capacidad de desarrollo con el apoyo 

de donantes. 

Reforzar la capacidad de gestion de finanzas pljblicas 

Reforzar 10s sistemas nacionales de aprovisionamiento 

Ayuda desligada: obtener mas valor para el dinero. 

> Armonizacion: 

Las acciones de 10s donantes son mas armonizadas, trasparentes y 

colectivamente eficaces. 

Los donantes implementan disposiciones comunes y simplifican 

procedimientos 

Corr~plementariedad: una division del .trabajo mas eficaz 

lncentivos para conductas orientadas a cooperacibn 

Suministrar una ayuda eficaz a 10s Estados fragiles 

Promover un enfoque armonizado de las evaluaciones 

medioambientales. 

P Gestion Orientada a Resultados: 

Administrar 10s recursos y mejorar la toma de decisiones orientada a 

resultados. 

> Mutua Responsabilidad: 

Donantes y socios son responsables de 10s resultados del desarrollo" 

(Declaracion de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda y Desarrollo: Apropiacion, 

Armonizacion, Alineacion & Resultados y Mutua Responsabilidad, 2005). 

"Este compromiso como lo es la Declaracion de Paris sustento tambien que es 

necesario aumentar la eficacia de todas las formas de ayuda. Y para esto indico 

que un punto clave para este proceso es la definicion de modalidades mas 

adecuadas y complementarias que deberan ajustarse a las estrategias y 

prioridades nacionales. Esta Declaracion definio, tambien doce indicadores 

cuantitativos de progreso acordados por 10s asociados con metas para el aiio 

2010, y una agenda de difusion de 10s compromisos y de implementation y 



seguimiento de 10s avalices hasta ese afio. Estos avances fueron revisados en el 

Foro de Alto Nivel realizado en Ghana en el 2008" (De La Cruz, et. al 2008, p. 3).* 

2.3 Concepciones de la Cooperacion lnternacional: 

Para comprender la Cooperacion lnternacional se debe de interpretar esta por 

varios puntos de vista: Segun la Carta de Naciones Unidas como un medio para la 

solucion de problemas internacionales de caracter economico y social, en el 

desarrollo y estimulo del respeto a 10s derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distincion por motivos de raza, sexo, idioma o 

religion; 

Para investigadores como Henry Morales la C.I. o "Ayuda a1 Desarrollo", es "la 

modalidad de transferencia de recursos financieros y materiales de un pais 

desarrollado a otro menos desarrollado. La mayor parte tiene un caracter publico 

y es canalizada amanera de donacion y de recursos reembolsables (prestamos)". 

"La definici6n de ayuda a1 desarrollo se explica como el dinero que se transfiere en 

terminos concesionales de 10s gobiernos de paises ricos a 10s gobiernos de paises 

pobres". Plantea que para otros la ayuda es una transferencia de dinero, de 

bienes, de tecnologia y de asistencia tecnica de un pais o instancia donante a un 

pais o instancia receptora" (Morales, 2007, p. 47) 

De acuerdo con la OCDE "la ayuda externa para el desarrollo es la accion de 

complementariedad que paises y orgar~isnios internacionales aportan a 10s paises 

en vias de desarrollo en forma de recursos financieros y tecnicos, 10s cuales se 

suman al presupuesto nacional de cada gobierno para coadyuvar en el 

cumplimiento e implernentacion de programas de inversion social, econornica, 

tecnologica y de promoci6n comercial; asi como la promocion del pais receptor 

para integrarse a la dinamica econornica internacional, al acceso a tecnologias 

Ver Anexo. Declaraci6n d e  Paris 2005. 



avanzadas, a la formacion de recursos humanos calificados, entre otros 

propositos" (Morales, 2007, p. 47). 

En Guatemala es SEGEPLAN quien regula la C. I. y la define en terminos 

tecnicos como la "accion de dos o mas gobiernos u organismos (bilaterales o 

multilaterales) que se asocian para contribl-~ir a la solucion de uno o mas 

problemas". 

De estos concepto se puede decir que: tradicionalmente a la Cooperacion 

lnternacional se le ha asociado el concepto de Ayuda, mas especificamente a lo 

que se le ha denominado en el transcurso de las relaciones internacionales Ayuda 

al Desarrollo, a la cual diremos que es la transferencia o intercambio de recursos y 

asistencia tecnica por la via concesional, de un pais a otro. 

No obstante, el uso del termino Cooperacion tiende a ser bastante amplio, en 

donde se conjugan elementos de ayuda y solidaridad con 10s de promocion 

comercial e intereses politicos y economicos, por lo que tambien puede 

entenderse como el conjunto de acciones y a traves de las cuales se intenta 

coordinar politicas o aunar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes en el plano 

internacional. 

La Cooperacion lnternacional no debe entenderse unicamente como un 

proceso unidireccional sin0 mas bien como un proceso de ida y vuelta en que 

cada uno de 10s paises involucrados, tanto donantes como receptores, acuerdan 

cooperar para resolver un determinado problema y al hacerlo, satisfagan objetivos 

que cada uno de ellos se ha propuesto. En ese sentido, la Cooperacion 

lnternacional generara beneficios mutuos y resulta ser mas que un instrumento, un 

complemento para contribuir a solucionar problemas o situaciones de pais a corto 

plazo, dando cabida a espacios de solidaridad, interdependencia y busqueda del 

bien comun internacional. 



Dire entonces que la cooperacion lnternacional es el mecanismo y complemento 

de recursos financieros y tecnicos, para la solucion de problemas en determinado 

tiempo, con el fin primordial de apoyar y alcanzar el desarrollo de las naciones. 

2.4Clasificacion de la cooperacion Internacional: 

SEGEPLAN, clasifica a la cooperacion lnternacional en diferentes formas: 

2.4.1 Por Grado de Concesionalidad: 

2.4.1.1 Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) 

Este tipo de ayuda comprende las modalidades concesionales de ayuda que 

fluyen entre paises, el grado de dicha concesionalidad determina que sea o no 

cooperacion. 

2.4.1.2 Bilateral Garantizada: 

Esta cooperacion se caracteriza por ser otorgada por una institucion privada o 

mixta, cuya operacion es avalada por un organism0 oficial del pais con el que se 

contratan 10s recursos. Puede o no ser concesional. 

2.4.1.3 Comercial: 

Es la otorgada por la Banca Privada o Proveedores privados sin garantia oficial, 

en condiciones de mercado, sin ningljn grado de concesionalidad. 

2.4.1.4 Donacion: 

Esta cooperacion es una transferencia en especies, equipos, tecnica, o mixta, para 

apoyar la ejecucion de Proyectos de Desarrollo, cuyo valor no se reintegra a la 

fuente. 

2.4.2 Por Tipo de cooperacion: 

2.4.2.1 Financiera: 

Esta cooperacion es especializada, se materializa a traves de la transferencia de 

recursos monetarios, que se concretan en corrientes de credit0 o en lineas de 

prestamos para determinados objetivos. 



2.4.2.2 Tecnica: 

Este tipo de cooperacion se caracteriza por la asistencia que brinda para 

programas y proyectos de desarrollo, por medio de capacitacion, asesoria, 

formacion profesional, expertos y donaciones de equipo. 

2.4.2.3 En Especie: 

Esta se efect~ia por medio de acciones especificas como la entrega de bienes 

materiales: equipo y alimentos. 

2.4.3 Modalidades de la Cooperacion International: 

2.4.3.1 Cooperacion Reembolsable:(Prestamos) 

Son 10s recursos financieros otorgados a un Estado, que debe ser reintegrada bajo 

un plazo determinado y bajo condiciones establecidas y convenidas. 

2.4.3.2 Cooperacion no Reem bolsable: (Donaciones) 

Son 10s recursos en efectivo otorgados a un Estado, sin ser rei~itegrables a la 

fuente. 

2.4.4 Segun Fuente de Cooperacion: 

2.4.4.1 Multilateral: 

Aquella otorgada por entidades internacionales, como organismos internacionales, 

intergubernamentales, regionales o subregionales. 

2.4.4.2 Bilateral: 

Es aquella otorgada de Estado a Estados, ya sea directamente o a traves de una 

agencia gubernamental. 

2.4.4.3 Privada: 

Es aquella que proviene de entidades privadas; banca privada, fundaciones, 

instituciones financieras entre otros. 

2.4.4.4 Descentralizada: 

Es el conjunto de interacciones entre 10s gobiernos subestatales, o municipales o 

locales de un Estado, para estimular el fortalecirniento d e  sus capacidades 

administrativas, de gestion de proyectos sociales, culturales etc., para fomentar el 

desarrollo de 10s misrno. 



Este tipo de cooperacion descentralizada des.tina recursos financieros para el 

apoyo y erradicacion de la pobreza en areas concentradas, orientandose al 

desarrollo comunitario en la creacion de espacios de participation ciudadana para 

la buena gobernabilidad y el fortalecirr~iento de la deniocracia. 

2.4.4.5 Territorial: 

Esta no es mas que la misma cooperacion internacional destinada que se 

promueve a traves de 10s gobiernos locales y otros actores ten-itol-iales con la 

finalidad de hacer eficiente la ayuda para el desarrollo, basado en las prioridades 

de desarrollo definidas en la planificacion territorial. 

2.5La Cooperacion lnternacional en Guatemala 

2.5.1 Antecedentes de la Cooperacion lnternacional en Guatemala: 

Guatemala tuvo una diversidad de manifestaciones y prop6sitos en cuanto 

a la Cooperacion lnternacional se refiere. La Cooperacion en Guatemala se 

remonta aproximadamente en 10s ar7os '60 y '70. 

Existio segun la coyuntura en la historia de Guatemala, varios momentos 

significativos de la Cooperacion lnternacional. Uno de ellos fue en 1976, con la 

emergencia post-terremoto, epoca en donde se consolido 10s lazos de 

cooperacion y solidaridad con un gran nuniero de paises donantes" (Morales, 

2007, p.41). 

El siguiente period0 de ayuda al desarrollo, fue entre 1960 y 1996, como 

consecuencia de 10s efectos ocasionados por el conflicto armado que se vivio en 

Guatemala. Esta cooperacion se enfoco fundamentalmente en temas de atencion 

a las criticas condiciones politicas, economicas y sociales de la gran mayoria de la 

poblacion; la atencion a 10s sectores de la poblacion mas vulnerable por las 

politicas y practicas de represion de 10s gobiernos militares que gobernaron por 

mas de 30 arios el pais; a la poblacion desarraigada de sus lugares de origen 

(desplazados internos, refugiados y exiliados) como efecto del conflicto armado, 



10s efectos de las condiciones de miseria y pobreza que vivia la poblacion, las 

consecuencias de las politicas de represion y tierra arrasada vivida durante el 

conflicto y todas las demandas de justicia, respeto a 10s derechos humanos y la 

implementacion de la democracia. 

Esta situacion represent6 un reto tanto para Guatemala como para 10s 

paises y agencias de cooperacion internacional, en la bljsqueda de aliviar 10s 

efectos del conflicto armado interno en el pais. 

En esta misma decada de 10s noventa, con el inicio de las negociaciones 

para la firma de la paz firme y duradera, se comenzo una nueva etapa de la 

Cooperacion lnternacional, que iba acompatiada de una diversidad de 

modalidades de ayuda, como la financiera, de solidaridad, de intercambios 

tecnicos, y de brigadas de trabajo. Es en esta nueva etapa de la Cooperacion 

lnternacional en donde toda la Comunidad lnternacional se comprometio a 

acompatiar la etapa de construccion de la paz y la democracia en el pais. 

Es en estos periodos de 1996-2002 llego a Guatemala mas Cooperacion 

lnternacional en comparacion con 10s atios anteriores desempetiando un papel y 

rol de gran trascendencia. 

A partir del atio 2000 fueron nuevas las perspectivas las que se priorizaron 

con la relacion a la cooperacion internacional, entre ellos se encontraban: 

programas de reduccion de la pobreza, implementacion de programas dirigidos a 

cumplir con 10s Objetivos del Nlilenio, promover cohesion social, la creacion de 

condiciones para que Guatemala pudiera entrar en 10s procesos de globalization 

econornica, como fue el inicio del tratado comercial con Estados Unidos, el 

proceso de gestion de un Acuerdo de Asociacion con la Union Europea. 

Asi fue que con el nuevo gobierno a partir del 2000, las instancias 

multilaterales y bilaterales otorgaron respaldo financier0 a la estrategia del 



gobierno sobre el tema de reduccion de la pobreza en Guatemala. Con la 

confirmacion de 10s primeros avances en esta nueva estrategia y a raiz del Grupo 

Consultivo de Washington se comprometio recursos financieros para dar inicio a 

esa nueva iniciativa. 

En ese mismo period0 la cooperacion internacional orient6 sus esfuerzos 

financieros en apoyo al cumplimiento de las Metas del Milenio en Guatemala. La 

Union Europea promovio en 2004 la generacion de analisis y reflexiones a partir 

de la necesidad de que exista cohesion social en Guatemala, para lo cual se 

comprometio a facilitar condiciones tecnicas, financieras y politicas. 

Para 10s afios 2003 al 2006 se inicio un proceso de acompafiamiento a la 

region centroamericana y a cada uno de sus paises, para promover y generar 

condiciones para una integracion comercial, asi como escenarios propicios para la 

concrecion del Tratado comercial con Estados Unidos, el futuro Acuerdo de 

Asociacion con la Union Europea y 10s macroproyectos relacionados con el Plan 

Puebla Panama (PPP) y el Acuerdo de Libre Comercio de las Americas (ALCA) 

Por ultimo se agrega que otras de las etapas de la cooperacion en 

Guatemala fue la emergencia despues del paso del huracan Mitch, esta 

cooperacion fue de solidaridad y fundamentalmente en aspectos de asistencia y 

reconstruccion. Este mismo tip0 de cooperacion tambien se propicio con el paso 

de la tormenta Stan en octubre de 2005, la cual genero muestras de solidaridad y 

apoyos diversos de emergencia, que en algunos casos aun persisten"( Morales, 

p. 42). 

Como se describio anteriormente la mayor parte de la cooperacion 

lnternacional o la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se enfoco mas en Guatemala 

a partir de las negociaciones y la firma de 10s Acuerdos de Paz. Sin embargo, en 

10s ultimos cinco afios esta tendencia fue decreciendo, asi como la dependencia 

de Guatemala de la cooperacion internacional. Segun datos proporcionados por el 



MlNFlN de 10s US $408,3 millones que tuvo de apoyo en el ario 2002, se paso a 

US $ 518,2 millones de 2002, y finalmente, a US $ 198, 0 millones en el ario 

2005. Para Guatemala, la cooperacion internacional ha constituido el 1,6% del 

presupuesto nacional en el afio 2006" (Ministerio de Finanzas Publicas. Proyecto: 

Sistema lntegrado de Administracion Financiera y control (SIAF-SAG). Extraido el 

05 de Agosto de 2009. Resumen Ejecutivo, 2005 www.siafsag.gob.gt) 

2.5.2 Los Lineamientos de la Politica de cooperacion lnternacional de 

Guatemala, con la Suscripcion de la Declaracion de Paris 

Durante el period0 de Gobierno del ExPresidente Oscar Berger la Politica de 

cooperacion lnternacional de Guatemala, en su relacion con 10s diferentes 

donantes, establecio una serie de lineamientos estrategicos, 10s cuales consistian 

en: 

P La cooperacion debe ser coherente con las prioridades nacionales fijadas 

por el Estado guatemalteco y formuladas en el Plan de Gobierno; 

G Se dirigio hacia el fortalecimiento de las capacidades nacionales, 

especialmente hacia las instituciones y recursos del Estado; 

> Su ejecucion se realizo con probidad y dentro de una perspectiva de 

rendicion de cuentas a las instituciones y a la ciudadania guatemalteca; 

> La cooperacion debe tomar en cuenta que como pais soberano que es, 

Guatemala es capaz de diseriar sus propias politicas e instituciones, a 

traves de procesos democraticos; y, 

5; La relacion entre el gobierno de la Republica y 10s cooperantes se basa en 

un dialogo permanente, a traves de mecanismos formales de comunicacion. 

En ese sentido, estos criterios estrategicos debian de responder a la 

cooperacion tecnica y financiera y al mismo tiempo apuntaban hacia la necesidad 

de que dicha cooperacion se definiera en funcion de las prioridades nacionales e 

igualmente con 10s compromisos contenidos en 10s Acuerdos de Paz. En terminos 

mas concretos con la consolidacion de la democracia, la defensa de 10s derechos 



humanos, inversion social, seguridad integral, sostenibilidad ambiental, Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, y las estrategias definidas hacia la erradicacion de las 

diferentes inequidades sociales que conduzcan a la cohesion social de 

Guatemala, como Nacion en su caracter multietnico, pluricultural y multilingue. 

Razon por la cual Guatemala en el 2005, fue uno de 10s cinco paises de 

America Latina signatarios de la Declaracion de Paris, que establecio 

compromisos para emprender acciones concretas para fomentar el protagonismo 

de 10s paises, la armonizacion, la convergencia, la gestion orientada a resultados 

en terminos de desarrollo y la responsabilidad mutua por el uso de la ayuda o 

cooperacion internacional. Dichos compromisos se implementaron por medio de 

un Plan de Accion" (Avances y desafios de las Politicas Publicas en la 

Administracion de Berger: Ejercicio de Transicion 2007-2008). Con este nuevo 

compromiso, la cooperacion internacional en Guatemala niarco un nuevo enfoque 

de coordinacion, ejecucion, y gestion de la cooperacion. 

A un aAo de haberse suscrito la Declaracion de Paris, el gobierno comenzo el 

proceso de su implementation el de Apropiacion y Arnionizacion. Con ello 

SEGEPLAN inicio un proceso de apropiacion de 10s contenidos de la Declaracion 

de Paris, a traves del conocimiento y apropiacion de conceptos, procedimientos y 

mandatos. Realizando posteriormente un diagnostic0 sobre la situacion de la 

cooperacion en Guatemala. De lo cual se form6 un grupo tecnico mixto de trabajo 

sobre A&A en el que participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

SEGEPLAN, MlNFlN y 10s donantes acreditados en Guatemala. 

Con la creacion de este grupo tecnico, plantearon tres objetivos que consistieron 

en: 

a) Irnplementacion de la Declaracion de Paris. 

b) Promocion de una mayor armonizacion y alineacion de la asistencia 

externa, optimizando el uso de 10s recursos de la cooperacion. 



c) lmplementacion de estructuras de concertacion sostenibles para 

operacionalizar las relaciones pais socio/comunidad de cooperantes" (C. de 

la Cruz, et, al 2008, p. 59). 

Con estos objetivos se creo el Marco para la creacion de mecanismos para 

impulsar la Armonizacion y Alineamiento, suscribiendo asi una carta de 

entendimiento entre las unidades tecnicas involucradas, que permitan, dar 

soster~ibilidad al proceso, establecer roles y funciones de cada ur~idad, identificar 

recursos humanos, fisicos y financieros y de contar con un cronograma de 

irnplementacion, y al mismo tiempo diseAaron tres foros de trabajo el cual 

consistieron en: 

a) La creacion del Gabinete de Cooperacion lnternacional, que fue integrado 

por Ministerio de Finanzas Publicas, SEGEPLAN, y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, presidido por el Vicepresidente de la RepQblica; esta 

instancia constituye el nivel politico de toma de decisiones. 

b) Se organizo la Red lnterinstitucional de la Cooperacion lnternacional, en la 

cual participan 10s Directores o Jefes de Cooperacion de 10s organismos del 

Estado, el NIINEX, IVIINFIN, y SEGEPLAN; este nivel tiene [..In caracter 

tecnico y lo coordina SEGEPLAN; y 

c) Se pus0 en funcionamiento las denominadas Mesas Sectoriales de 

Coordinacion de la Cooperacion lnternacional, que generalmente se 

manejaron en dos niveles, el politico y el tecnico, y que fueron coordinadas 

por el rector del sector que corres~onda.~ 

No obstante, para el aAo 2007 SEGEPLAN implement0 en el plan de A&A una 

reestructuracion interna y un nuevo reglamento de proceso. Una de ellas fue la 

readecuacion de las estructuras adminis'trativas de la SEGEPLAN, en la que 

incluyo una subsecretaria de Cooperacion lnternacional responsable de liderar el 

Ver en Anexo, Diagrama de Gestion de la Cooperacion lnternacional en el Marco del Proceso de Apropiacion, 
Armonizaci6n y Alineacion de la Cooperacion lnternacional. 



proceso, con 3 direcciones: a) Direccion de Cooperacion lnternacional, b) 

Direccion de cooperacion Territorial y c) Direccion de evaluacion y seguimiento. 

Sumado a esta nueva estructura se planteo nuevos ejes estrategicos: 

Descentralizacion, Relaciones Interinstitucionales, Sistema de Informacion 

Interactivo, lmpacto de la cooperacion internacional en 10s programas y politicas 

de Estado. 

2.5.3 Los Mecanismos de Armonizacion de la cooperacion Bilateral y 

Multilateral 

Por su parte, en cuanto a 10s paises donantes crearon "mecanismos de 

articulation en donde se ha coordinado acciones entre ellos, como lo es el caso 

del Grupo de Dialogo, que esta formado por representantes de 10s embajadores 

de 10s paises que conforman el G I 3  entre ellos se menciona: Alemania, Canada, 

Dinamarca, Italia, Noruega, EspaAa, Finlandia, Paises Bajos, Suiza, Noruega y 

Francia, el Delegado Residente del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario lnternacional y el Banco 

lnteramericano de Desarrollo. Este Grupo de Dialogo es una mesa de 

interlocucion politica entre 10s donantes y el gobierno. Mesa en la que se dialoga 

sobre temas referidos a la cooperacion y temas politicos. El Grupo de Dialogo 

cuenta con subgrupos tecnicos y politicos de interes com6n. El cual se ha 

convertido en un espacio relevante para fortalecer el proceso de armonizacion 

entre gobierno y la cooperacion bilateral. 

En el caso de los donantes multilaterales se encontro que la Comision 

Europea creo, antes de la instalacion de sus programas de cooperacion en 

Guatemala, un mecanismo de consulta a la sociedad civil denominado el Meso 

Dialogo, como una instancia de dialogo y negociacion, para la identificacion de las 

necesidades sociales y el alinean-riento de estas con las propuestas del gobierno, 



con el objeto de definir sus lineas de apoyo a este" (C. de la Cruz, et, al 2008, p. 

62). 

Seguli el lngeniero Byron Pac, Subdirector de C.I. de SEGEPLAN indico 

que con la suscripcion de la Declaracion de Paris, existira un reordenamiento en 

cuanto a la eficiencia y transparencia de la cooperacion. Ya que sera el propio 

Estado en este caso 10s actores involucrados de coordinarla en fijar sus propios 

lineamientos en cuanto al uso, ejecucion de la cooperacion internacional. 

2.5.4 Las Principales Fuentes y Sectores de cooperacion lnternacional en 

Guatemala: 

Segun el lnforme Avances y Desafios de las Politicas Pljblicas en la 

Adrninistracion Berger: Ejercicio de Transicion Politico 2007-2008 de SEGEPLAN, 

10s organismos internacionales constituyen las principales fuente de cooperacion 

externa del pais, pues contribuyeron durante el periodo 2004-2007 con el 74.6% 

del total. Entre las fuentes multilaterales se destaca la participacion del Banco 

Centroamericano de Integracion Economica (BCIE), que represento el 50.7% del 

monto total contratado. Seguido por el Banco lnternacional de Reconstruccion y 

Fomento (BIRF) y el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID). 

Por su parte, la cooperacion de fuentes bilaterales, que es la que se recibe 

directamente de 10s gobiernos extrarrjeros o a traves de una agencia o entidad 

gubernamental, represento en el periodo antes mencionado el 25.5% del monto 

suscrito total, siendo 10s mayores donantes 10s Estados Unidos de America, 

Alemania, Japon, Esparia, Paises Bajos y Suecia. 

Los Sectores a 10s cuales estuvieron destinados 10s mayores recursos de la 

cooperacion internaciolial en dicho periodo (2004-2007) se clasificaron de la 



nianera siguiente: multisectorial (46%), transporte (10.5%), salud y asistencia 

social (8.4%), y el sistema de justicia (8%). 

2.5.5 Por 10s tipos y modalidades de Cooperacion lnternacional que recibe 

Guatemala: 

Se encuentra que entre las modalidades de cooperacion que recibe 

~ u a t e m a l a ~ ,  se encontro: 

> Reembolsable: de la cual se suscribio un equivalente al 71.3% del total 

contratado. 

> No reembolsable: se obtuvo el 28.7% 

En cuanto al tipo de cooperacion recibida se encontro la mayor cantidad de 

recursos contratados consistio en: 

> Cooperacion Financiera: se obtuvo el 86.6% 

P Cooperacion Tecnica: se obtuvo el 12% 

> En Especie (bienes y servicios): se obtuvo el 1.4% 

2.5.6 Competencia lnstitucional sobre la coordinacion de la Cooperacion 

lnternacional en Guatemala 

Segun el informe Transicion Politica 2007-2008, indico que la gestion de la 

Cooperacion lnternacional conlleva la necesidad de estructurar 10s 

correspondientes niveles de coordinacion interinstitucional entre las entidades que 

por ley tienen asignada esa responsabilidad, es decir entre SEGEPLAN, el 

MINFIN, a traves de la Direccion de Credito Publico, y el MINEX. Con esta 

coordinacion busco consolidar la institucionalidad del Sistema Nacional de 

Cooperacion lnternacional. 

4 Datos extraidos del Informe Avances y Desafios de las Politicas Publicas en la Administration Berger: 
Ejercicio de Transicion Politica 2007-2008. 



En ese sentido, la Ley del Organism0 Ejecutivo establece y delimita las 

funciones de cada institucion en lo referente a la gestion de la cooperacion 

internacional. En ese sentido, la Politica de Cooperacion lnternacional establecio 

las normas que deberan seguirse para lograr la mayor coordinacion y 

armonizacion entre las instituciones pertinentes del Estado, a efecto de hacer mas 

eficiente y eficaz la cooperacion internacional. 

2.5.7 El Marco Conceptual y Legal que define la Politica de cooperacion 

lnternacional en Guatemala. 

La Cooperacion lnternacional, como factor irrlportante en la estructuracion y 

desarrollo de las relaciones internacionales, es parte de la politica exterior de 

Gobierno y un complemento para la realizacion de 10s objetivos nacionales de 

desarrollo. La rnisma, debe promover la integracion del pais a la comunidad 

internacional y al mercado mundial; contribuir en la ejecucion de programas de 

desarrollo economico y social y programas de inversion publica, permitiendo la 

transferencia, tecnologia y de conocimiento, asi como contribuir a la capacitacion y 

formacion de recursos humanos acorde con las necesidades de Guatemala. 

Es por ello que el proceso de gestion de la cooperacion internacional se rige 

por un conjunto de disposiciones legales que delimitan el marco de accion, 

atribuciones y competencias vinculadas a dicho procesos estas son: 

P La Constitucion Politica de la Republica en su Subtitulo Ill, Capitulo Ill, 

Articulos 149, 150, 151 Titulo IV Capitulo II, Seccion Segunda, Articulo 

171 literal (i) y literal (1) en sus numerales 3,4 y 5, en 10s cuales se 

esta blece: 

"Articulo 149. De las Relaciones Internacionales, Guatemala normara sus 

relaciones con otros Estados, de conformidad con 10s principios, reglas y practicas 

internacionales con el proposito de contribuir al manter~imie~ito de la paz y la 



libertad, al respeto y defensa de 10s derechos humanos, al fortalecin-lielit0 de 10s 

procesos democraticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio 

mutuo y equitativo entre 10s Estados". 

"Articulo 150. De la Comunidad Centroamericana. Guatemala, como parte de la 

comunidad centroamericana, mantendra y cultivara relaciones de cooperacion y 

solidaridad con 10s demas Estados que formaron la Federacion de 

Centroamerica ..." 

"Articulo 151. Relaciones con Estados Afines. El Estado mantendra relaciones 

de amistad, solidaridad y cooperacion con aquellos Estados, cuyo desarrollo 

economico, social y cultural, sea analogo al de Guatemala, con proposito de 

encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y formular 

conjuntamente, politicas tendientes al progreso de las naciones respectivas". 

"Articulo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde tambien al 

Congreso de la Republics. 

i) Contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la 

deuda pi~blica interna o externa. En todos 10s casos debera oirse 

previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. 

1) Aprobar, antes de su ratification, 10s tratados, convenios o cualquier arreglo 

internacional cuando.. . ": 

3) Obliguen financieramente al Estado, en proporcion que exceda al 

uno por ciento 1% del Presupuesto de lngresos Ordinarios o cuando 

el monto de la obligacion sea indeterminada. 

4) Constituyan compromiso para someter cualquier asunto o decision 

judicial o arbitraje institucionales. 

5) Contengan clausula general de arbitraje o de sometimiento a 

jurisdiccion internacional.'" 



P Y por ultimo la Ley Organica de Presupuesto, Decreto 101-97 en Titulo 

Ill, Articulo 53. Titulo V 

"Articulo 53. Aceptacion y aprobacion de donaciones. Sin la previa autorizacion 

del Ministerio de Finanzas Publicas, 10s organismos del Estado y sus entidades 

descentralizadas y autonomas no pueden aceptar donaciones o prestamos no 

reerr~bolsables que exijan aporte nacional o que irr~pliquen gastos inniediatos que 

deban cubrirse con recursos estatales. 

La cooperacion International, como factor importante en la estructuracion y 

desarrollo de las relaciones internacionales, es parte de la politica exterior de 

Gobierno y un complemento para la realization de 10s objetivos nacionales de 

desarrollo. La misma, debe promover la integracion del pais a la comunidad 

internacional y al mercado mundial; contribuir en la ejecucion de programas de 

desarrollo economico y social y programas de inversion publica, perrr~itiendo la 

transferencia de tecnologia y de conocimiento, asi como contribuir a la 

capacitacion y formacion de recursos humanos acorde con las necesidades de 

Guatemala. 

Ley del Organism0 Ejecutivo, Decreto Ley 114-97, en su articulo 14 inciso (g) y su 

reforma Decreto 22-99, inciso (o), Articulo 35 incisos (0) y (p). Articulo 38, inciso 

(a); 

"Articulo 14. Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia de la 

Republica ..." 

f) Formular, para conocimiento y aprobacion del Presidente de la Repllblica 

y en consulta con 10s Ministerios de Estado, las entidades estatales 

correspondientes y otros Organismos del sector publico, las politicas y 

programas de cooperacion internacional, asi como priorizar, gestionar, 

negociar, administrar y contratar, por delegacion de la autoridad 

competente, la cooperacion financiera no reembolsable proveniente de 



organismos internacionales y gobiernos extranjeros que le sea otorgada 

para la realizacion de proyectos de interes comun y coordinar su ejecucion." 

"Articulo 35. Ministerio de Finanzas Publicas.. ." 
o) Definir, con base en la politica economica y social del Gobierno, 

conjuntamente con el organo de planificacion del Estado, la politica para la 

formulacion, priorizacion evaluacion y seleccion de proyectos de inversion y 

programas a ser ejecutados con recursos internos, financiamiento y 

cooperacion externa. 

p) Programar, gestionar, negociar, contratar por delegacion de la autoridad 

competente, registrar y fiscalizar las operaciones de financiarr~iento externo, 

asi como tambien disponer lo relativo a la cooperacion internacional en 

general, y realizar 10s analisis respectivos para prever la capacidad de 

endeudamiento del Gobierno. Exceptuandose de esta funcion 10s casos 

contemplados en el inciso g) del articulo 14 de la presente ley." 

"Articulo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores ..." 
a) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociacion de 

convenios comerciales, de inversiones; de prestamos, de turismo, medio 

ambiente, de transporte; de comunicaciones; de ciencia y tecnologia; de 

integracion, economica, de trabajo; de integracion de bloques 

extrarregionales; de energia; de propiedad industrial e intelectual y 

cooperacion internacional tecnica y financiera; de educacion y capacitacion, 

y otros relacionados." 

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala establece el marco 

legal del uso, manejo, y recepcion de la C.I. La cual desglosa las acciones, 

atribuciones y competencias vinculadas a cada organo o institucion en cargada de 

la coordinacion, ejecucion y gestion de la C.I. Es constitutional porque esta 

establecida en la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, si no porque 



tambien esta decretada ante el Congreso de la Repllblica de Guatemala, como ley 

para que sea aplicada y garantizada. 

Derivado de esta descripcion teorico-conceptual sobre la evolucion, 

origenes, naturaleza de la C.I. a nivel global y en el caso de Guatemala, ha 

permitido determinar que la C.I. mas que un instrumento de desarrollo para 10s 

paises pobres, es y ha sido una estrategia que ha aplicado criterios donde se dan 

intereses y prioridades geopoliticos entre 10s paises donantes y receptores. Esto 

debido a 10s cambios que se han dado en 10s distintos contextos internacionales, 

demostrandose en la cantidad, composicion y orientacion de la cooperacion. Tal 

como lo presenta la Nueva ayuda al Desarrollo o nueva arquitectura de la ayuda 

denominada Declaracion de Paris. 

Para el caso de Guatemala, la suscripcion de esta Declaracion le permilio 

establecer compromisos para emprender acciones concretas para fomentar el 

protagonismo de 10s paises, la armonizacion, convergencia, la gestion orientada a 

resultados en terminos de desarrollo y responsabilidad por el uso de la ayuda o 

cooperacion internacional. Con este nuevo con-  pro mi so, la C.I. en Guatemala 

marco un nuevo enfoque de coordinacion, ejecucion, y gestion de la cooperacion 

internacional. 



Capitulo Ill 

3. Las Politicas Publicas 

Este capitulo describe la ubicacion de las politicas p~jblicas, cual es su 

universo, es decir donde se encuentran. Para que nos sirva como marco de 

referencia para poder definir en si lo que son las politicas publicas, elementos o 

caracteristicas que las componen asi como su creacion e importancia en la 

gobernabilidad de un Pais. 

3.1 Enfoque Teorico: 

Basandose en la idea de David   as ton^ algunos autores indican que las 

politicas publicas son product0 del Sistenia Politico y es en este donde se 

encuentra su ~~bicacion. Es por ello que se debe al mismo tiempo tener una 

nocion de lo que es el Sistema Politico, es decir analizar y comprender mejor a la 

Politica en general mediante una vision sistematica. 

Omar Garcia sigue la idea de Easton en su Teoria del Sistema a las 

Ciencias Sociales y define al Sistema Politico como "aquellas interacciones por 

medio de las cuales se asignan autoritariame~ite valores en una sociedad" (citado 

en Garcia, 2006, p. 2). Esta asignacion de valores autoritarios6, se refieren a que 

estos provienen de una autoridad, es decir que viene inmersa la idea de 

Legitimidad de la autoridad. Es decir, segun Garcia, la vida politica es una serie 

compleja de procesos, misma que " es un sistema de conducta incorporado a un 

ambiente a cuyas influencias esta incorporado el Sistema Politico, que a su vez 

reacciona frente a ellas" (Garcia, 2006, p. 2). 

Politicologo Canadiense, conocido por su aplicacion de la Teoria de Sistemas a las Ciencias Sociales "The 
Political System" 

Politica segun Easton se refieren a la  distribucion de autoritaria de valores. Definicion en la que la  palabra 
autoritaria Significa que 10s miembros de la sociedad aceptan esa distribucion de valores. 
Autoritario: no traduce exactan~ente que en ingles, tiene la voz authoritative que significa tanto autoritario como 
autorizado. 



Este argumento, como lo menciona Garcia lleva implicita varias nociones: 

Por un lado las interacciones politicas de una sociedad constituyen un sistema de 

conducta, el sistema no existe en el vacio, es precis0 verlo en ambientes, sea 

fisico, biologico, social, psicologico, es decir que la vida es un sistema abierto, que 

esta propenso a un cambio de forma constante, la cual posee la capacidad de dar 

respuestas a las movimientos o cambios, por ende adaptarse a las circunstancias. 

Para poder entender esto de una mejor manera, dice Garcia segun la idea 

Eastoniana, que para definir mejor el mecanismo de estudio de la politica como 

sistema, la idea Eastoniana ha utilizado la denominacion de inputs y outputs, 10s 

cuales se describen corno: "10s Inputs se refieren a la diversidad de 

acontecimientos y circunstancias ambientales, vinculandolos con la persistencia 

del sistema politico, lo que es igual a /as demandas y apoyo. Los cuales 10s 

considera como indicadores claves del mod0 en que las influencias y 

circunstancias ambientales modifican y modelan el funcionamiento del sistema 

politico". 

En relacion a 10s outputs, continua mencionando Garcia "sirven para 

organizar /as consecuencias resultantes, no de /as acciones del ambiente sino de 

la conducta de 10s miembros del sistema. Estos outputs son 10s llamados, outputs 

politicos, que son mas que /as decisiones y acciones de las autoridades" (Garcia, 

2006, p. 3). 

Siguiendo este enfoque, como lo describe Oniar Garcia 10s inputs y outputs 

entendidos como las demandas y apoyos a la sociedad, y 10s segundos como 

decisiones y acciones de las autoridades, convergen en una especie de via, como 

un circuito denominado por Easton como el feedback loop, denominado circuito de 

retroalimentacion. Este mecanismo o via, permite a las autoridades, quienes son 

las que dirigen un sistema politico, tener la idea de como esta la tension en la 

sociedad, es decir que las demandas que la sociedad pide, la autoridad podra 



recibirlos, organizarlos y luego enviarlos, logrando generar las decisiones y 

acciones de dichas autoridades. 

Con ello segun menciona Omar Garcia se da el movimiento constante de 

estos mecanismos, en donde las autoridades deben y tiene qlJe satisfacer dichas 

demandas, porque de no hacerlo comienza a existir entorpecimiento del sistema 

pudiendo entrar en crisis. Este circuit0 de informacion que va y viene, demandas, 

apoyo, asi como respuestas que se dan o se abstienen de darse, es donde 

aparecen segin lo indica Garcia las politicas publicas, que son 10s productos del 

sistema politico. 

A partir de eso la idea Eastoniana, nos indica segun Omar Garcia que "el 

sistema politico puede entenderse como un conjunto conformado por elementos 

corno: en primer lugar, esta conformado por elementos institucionales es decir 

regimen politico, que representan 10s poderes politicos y sus reglas de interaccion 

entre ellos, con la sociedad, las normas, escritas o consuetudinarias, que hacen 

referencia a las formas de tenencia de la propiedad etc. 

En segundo lugar 10s actores institucionalizados en que la sociedad se 

organiza ya sea de manera activa o pasiva, para trasmitir sus demandas, influir o 

modificar en mayor o menor medida en las decisiones del gobierno. En tercer 

lugar, 10s valores de 10s individuos y 10s grupos sociales que componen la 

sociedad en cuenta a la comprension de la actividad politica se refiere, derivados 

tanto de elementos estrictamente culturales como de experiencias historicas "de 

caracter nacional" se encuentra inmerso en el internacional, del cual puede recibir 

influencias bien sea como consecuencias de la actuacion de otros sistemas 

politicos de caracter igualmente nacional, o bien como resultado de acciones del 

propio sistema internacional. 

Seiiala Garcia que esa definicion es completa y compleja ya que abarca 

una serie de ideas y elementos. Elementos corno: "El regimen politico, integrado 



por el Estado, poderes y su entramando institucional, la Constitucion Politica y las 

leyes fundamentales reguladoras de la politica, la sociedad y la economia; 10s 

actores sociales, en 10s que se de cabida 10s partidos politicos, 10s grupos de 

presion, y 10s movimientos sociales; la cultura politica y el escenario internacional" 

(Garcia, 2006, p. 4) 

La importancia de identificar un sistema politico, es que en su interior todos 

sus elementos que lo componen se encuentran en continua interaccion. En este 

mismo sistema se dan diferentes tipos de relaciones como de poder, de mando, 

de obediencia, de satisfaccion de necesidades, de legitimidad, de apoyo, 

eficiencia, efectividad y eficacia. Lo interesante del sistema politico es que siempre 

se encuentra en continuo movimiento, que genera cambios y transformaciones, 

mismo que pueden ser explicados por la Ciencia Politica. 

Es asi como el sistema politico se presenta como la suma de esos 

elementos que estan en continua interaccion que lo hacen integral, como un todo. 

Y que las politicas publicas como product0 del sistema politico, cobran relevancia, 

ya que como mecanismos de evaluation tanto del mismo sistema como de 10s 

gobiernos ellas pueden originar por un lado un clima de tranquilidad o de 

inestabilidad. 

La Ciencia Politica describe que un fenomeno politico sera todos aquellos 

intereses, necesidades y percepciones que demuestran y justifican la toma de 

decisiones sobre el grupo social, en ejercicio del poder. 

En una concepcion mas reducida, Lapuente y Skinner (2008, p. 21) afirman 

que "la Ciencia Politica se acerca al estudio del poder en el context0 de la accion 

estatal, limitando y especificando su campo de estudio. Va mas alla de la vision 

generica del poder como fundamento de la ciencia politica o la estatocentrica, 

entre diferentes especificaciones y categorias internas de la Ciencia Politica 

encontramos la Teoria de las politicas publicas". 



Partiendo de esto, ambos autores desglosan lo que son las politicas 

publicas haciendo un vinculo entre 10s conceptos. 

Y para ello define a las Politicas Publicas "como un conjunto de decisiones 

que se traducen en acciones estrategicamente seleccionadas (dentro de Lln 

conjunto de opciones elegidas segun valores e intereses), que son publicas 

porque inciden sobre el conglomerado social con caracter imperativo (autoridad 

del poder estatal)" (Lapuente, Skinner, 2008, p. 22). 

Se califican de publicas porque las crea el Estado o bien en su caso el 

gobierno de turno, per0 para que estas funcionen, Sean efectivas y eficaces 

dependeran de 10s mecanismo con que la sociedad civil pueda disetiarlas, 

implementarlas y evaluarlas ya que estas impactaran sobre la vida de la misma 

sociedad, y su relacion entre sociedad y estado. 

El objetivo de una Politica Publica es tratar que la accion de la 

administracion publica logre continuidad, decidiendo sobre razones, necesidades 

bajo criterios de posibilidad, eficiencia y eficacia y no sobre intereses coyunturales 

y particulares. 

Es por eso que "las politicas publicas son una disciplina que pretende 

contribuir a la elaboracion de decisiones publicas mas eficaces y con sustancias, 

capaces de abordar oportuna y sistematicamente problemas y defectos publicos. 

A esto se agrega que el termino es utilizado como conjunto de actos de una 

autoridad p~:~blica frente a un problema o en un sector relevante de su 

competencia. Y que la politica viene bajo la forma de un conjunto de practicas y 

de normas que emanan de uno o de varios actores publicos" (Lapuente, Skinner, 

2008 p. 22). 

La politica publica, es presentada entonces como un plan o programa de 

accion gubernamental dirigido a un sector de la sociedad o espacio geografico, 



tales como: el desarrollo social, la economia, la infraestructura y la expansion del 

desarrollo social, de la salud y de la seguridad publica, entre otras. 

Ademas, deben considerarse como parte de las politicas publicas la formacion 

de consenso, como base para su institucionalizacion. Ya que es necesario 

convencer a la poblacion de la propuesta de politicas publicas antes de ser 

aplicada o divulgada. 

Tambien cabe destacar que las politicas publicas, para considerarlas eficientes 

debe poseer una trayectoria "Optima", que garanticen todos 10s pasos del ciclo y 

10s elementos de represelitatividad queden incluidos en estas. A esto se refiere 

a 10s siguientes temas: 

Representativas: las Politicas Publicas deben de corresponder a una 

agenda p1:lblica y satisfacer una demanda social prioritaria. Al Estado le 

corresponde proveer bienes publicos y generar externalidades positivas, 

con enfoque solidario y subsidiario a la vez. 

Deben estar i~itegradas con otras politicas en un programa consistente, 

jerarquizado y financiable. 

Ser especificadas en un diseiio claro e integrado. Esto respecto a aspectos 

institucionales, de recursos humanos y materiales. 

Clarificar la responsabilidad del sector publico, la participation de la 

comunidad y del sector privado en cada numero de temas. 

En resumen, como caracteristicas basicas de las politicas publicas estan: 

Tener contenido 

Hacerse como parte de un programa 

Contar con una orientacion normativa 

Contener un factor de coercion y 

Ser de competencia social 



A esto agrega, que deben desarrollarse en sistenias sociales regidos por 

valores y principios que el Estado democratic0 de derecho exige. Los analistas de 

politicas insisten en definir las politicas publicas haciendo enfasis en que cuenten 

con un proceso de consenso y de amplia participacion de 10s administrados en la 

decision publica, es decir, que las politicas se perciban como esfuerzos de la 

democracia. 

3.2 Definiciones y Aspectos Conceptuales de las Politicas P~iblicas: 

Para poder expresar de mejor forma en base a lo anterior se manifiesta 

algunas defir~iciones sobre dicho concepto. El cual dentro de estas mismas 

definiciones se presenta tambien la definicion de dos politicas especificas: las 

politicas de Estado y politicas de Gobierno. 

El concepto "politica" que "viene del griego polis, que era la comunidad 

autosuficiente, perfects, equivalente a lo que hoy llamamos Estado" (A. Serra, 

1999) 

El termino "Politicas Publicas" segun lo presenta el profesor Jaime Ferri 

Dura de la Universidad Complutense de Madrid, Espafia: "corresponde a la 

traduccion dada a la palabra en ingles, policies, vocablo del que a1 parecer 

careciamos en idioma espaiiol (frente a1 vocablo, politics, que tambien se dispone 

en ingles, y que es equivalente a1 significado de la palabra 'politics, tal como se 

entiende en 10s paises latinos)" (Contreras, 2003, p.50). 

Para algunos autores definen la Politica Publica "como el programa de 

accion de una autoridad dotada de poder politico que afecta a un sector de la 

sociedad o bien un espacio geografico determinado" (Aguilar, et al 2001, p. 19) 

Para I. Meny y J.C. Thoening, segun Sergio Contreras, prefieren atribuirles 

caracteristicas, para reducir su ambito: "Una politica p~iblica se presenta como un 



programa de accion gubernamelital en un sector de la sociedad o en UII espacio 

geografico: como la seguridad, salud, educacion etc." (Contreras, 2003, p. 51). 

Segun el informe oficial La lnstitucionalidad formal de /as Politicas Publicas 

en Guatemala realizado por SEGEPLAN: "ha considerado tomar como definicion 

bajo un enfoque normativo (deber ser) y podria definirse a /as '@politicas publicasJJ 

como un conjunto de proyectos gubernamentales y actividades administrativas 

orientando a satisfacer necesidades sociales. 

A ello, agrega dicho informe que esta definicion contrasta con aquellas 

basadas en un enfoque positivo (lo que es), de manera que, las politicas publicas 

pueden verse como el resultado de intercambios complejos entre actores politicos 

a traves del tiempo. De esa cuenta, ambas definiciones son utiles indica el 

infornie, ya que bajo el enfoque normativo cabe analizar si el alcance de una 

politica esta ajustado a 10s fines ultimos que justifica al Estado, el Gobierno o la 

organizacion publica. Por su parte, el enfoque positivo permite analizar las 

politicas publicas y extraer condiciones utiles para explicar la efectividad de las 

poli.ticas en terminos de procesos" (La lnstitucionalidad formal de las Politicas 

Publicas en Guatemala, 2007, p. 2). 

Vista como "procesol', como lo manifiesta Aguilar "la politica publica se define 

como una secuencia de fases del quehacer publico que va desde el diagnostic0 de 

10s problemas hasta las acciones tomadas para resolverlos. Este concept0 

iniplica: 

ldentificar el problema 

Formular posibles soluciones 

Adopcion de decision por la autoridad 

Ejecucion de politica 

Evaluacion de resultados 



Desde el punto de vista de 10s resultados, a la politica publica le interesa 

indagar sobre 10s productos, efectos e impactos sobre la estructura y 

funcionamiento de un ente social, sobre 10s beneficiarios y sobre el tejido social en 

su conjunto. Por lo que a la poblacion le va interesar 10s productos y 

consecuencias al final de la ejecucion" (Aguilar, et al 2001, p. 19). 

Este mismo autor menciona que "las politicas publicas son un conjunto de 

acciones estrategicas que formulan autoridades politicas, con ciertos niveles de 

legitimidad, para dar respuesta a problemas sociales. Y que como 

posicionamiento del Estado respecto de un problema social, las politicas publicas 

involucran a todos 10s actores del sector pljblico en diferentes momentos de su 

elaboracion, ejecucion y evaluacion. Entre estos actores pueden encontrarse: 

lnstituciones del Poder Ejecutivo, Legislative, Judicial, lnstituciones Autonomas y 

semi autonomas, l~istituciones Descentralizadas" (Aguilar, et, al. 2001 p. 20). 

En conclusion, se observa que las politicas publicas corresponden al ambito 

del ejercicio del poder y de organizacion institutional del Estado. Se concluye 

que las politicas pljblicas son /as acciones, objetivos, programas que un Gobierno 

implementa, para poder satisfacer /as demandas de la poblacion, y que por otro 

lado estas evaluaran lo que e l  Gobierno hace para mejorar su actuacion. 

3.2.1 Caracter y Aspectos de las Politicas Publicas: 

Las politicas pueden tener caracter de politica de Estado o bien situarse 

dentro de 10s intereses especificos del Gobierno. 

Mas alla de 10s diferentes gobiernos que pueden darse en un pais, las 

politicas de Estado van mas alla, ya que estas politicas son estrategias en 

terminos de desarrollo del pais: como por ejemplo una politica de reduccion de la 

pobreza. Estas requieren mayor consenso porque la poblacion debe estar 



apropiada de ellas. Es decir si hay cambio de gobierno, el que llegue debe seguir 

desarrollandola. 

A esto puede defirlirse la politics de Estado segun Contreras "como la parte 

de la politica p~:lblica que abarca las decisiones y participacion, tanto de las 

autoridades de gobierno, como de la sociedad civil en su conjunto. Consideralido 

que la politica del Estado, en terminos concretos, se encuentra contenida en 10s 

principios establecidos en la Constitucion Politica de la Republics" (Contreras, 

2003, p. 51) 

En relacion a las politicas de Gobierno, segun lo menciona Aguilar, estas 

son dirigidas a realizar un Plan de grupo o sector que controla el aparato de 

Gobierno mientras que las politicas sectoriales son especificas a 10s ministerios y 

secretarias de Estado. Buscan operativizar las Politicas de Estado y de Gobierno. 

Las Politicas Sectoriales se refieren a la implernentacion de 10s objetivos del 

gobierno a nivel de un sector determinado. (Aguilar, et al 2001, p. 23) 

En cuanto a 10s aspectos desde las cuales puede abordarse el diseiio de 

las politicas publicas, hasta muy recientemente, 10s gobiernos han tenido un 

enfoque generalista de las mismas, diferenciando en todo caso a la poblacion a la 

cual son dirigidas por area territorial, y en algunos casos, por ocupacion o por 

rangos de edad. Sin embargo, este enfoque generalista, han constatado las 

limitaciones de este mismo ya que invisibiliza las diferencias e impide la 

construccion de la igualdad real. 

Por ello, en el diseiio de politicas publicas se ha venido introduciendo 

perspectivas especificas, identificando estratos de la poblacion que requieren ser 

atendidos de manera diferenciada, especialmente cuando se trata de grupos con 

mayor vulnerabilidad o bien de cualquier ambito de la funcion publica o 

adrninistrativa. 



En el momento de disetiar o crear politicas publicas incorporando 

perspectivas diferenciadas con respecto a 10s distintos estratos sociales, ambitos 

publicos hacia 10s cuales se desean focalizar, se impone un analisis particular de 

10s problemas especificos que afectan a cada uno de esos estratos y a partir de 

su identificacion, introducir tanto politicas que expresamente tengan como 

destinatarios a dichos grupos poblacionales como politicas Ilamadas: "ejes 

horizontales o transversales que tiendan a reducir el grado de discriminacion o 

exclusion presente en todas las areas de gestion de las politicas publicas" ( 

Aguilar, et al 2001, p. 23). 

Es por ello que durante el periodo de gobierno del ExPresidente Berger, las 

politicas publicas se establecieron segun el mandato institutional formal y para tal 

efecto, utilizaron distintas categorias de politicas publicas, definidas en funcion de 

la institucionalidad fornial y de un e~ifoque de ambitos de gestion de politicas. 

Para poder entender mejor a que nos referimos con la "institucionalidad 

formal", seg un el informe oficial La lnstitucionalidad formal de /as Politicas 

Publicas en Guatemala creado por SEGEPLAN no es mas que el conjunto de 

reglas que estipula la ley, en este caso las reglas formales prescritas por ley, que 

define el proceso de las politicas publicas. Entre ese marco legal encontramos: La 

Constitucion Politica de la Republica de Guateniala, leyes Ordinal-ias, co~i io  la Ley 

Organica del Presupuesto y la Ley del Organism0 Ejecutivo, las regulaciones y 

contratos" (La lnstitucionalidad formal de /as Politicas Publicas en Guatemala, 

2007, p.3) 

Durante el periodo del presidente Berger, Guatemala tuvo en vigencia 

diferentes categorias o tipos de politicas pljblicas, que constituyeron documentos 

orientados del quehacer gubernamental. 

Entre estas categorias o tipos se encontraron la politica general, (que en su 

parte fueron 10s Lineamientos Generales de Gobierno 2004-2008) las pollticas 



transversales7, las politicas sectoriales8, y en donde se encasillaron tambien las 

politicas consensuadas y vigentes en ese periodo (2004-2008). 

Formaron parte de las politicas publicas tambien; las creadas por 

organizaciones descentralizadas y autonomas como por ejemplo se encontron: 

Las Politicas Monetaria, Cambiaria y Crediticia del 2006. Asi se encontro 

politicas organizacionales: como la Politica Presupuestaria, y la Politica de 

Educacion en Derechos Humanos. 

En base a 10s Lineamientos Generales de Gobierno que consistieron en 

prinier lugar: retomar la Agenda de la Paz en las politicas pi~blicas, 10s 

presupuestos y la gestion global de gobierno, a luz de 10s nuevos cambios y 

desafios en el plano nacional e internacional; en segundo lugar: fortalecer la 

institucionalidad democratica del Estado priorizando la eficiencia, la transparencia 

y el dialogo social y en tercer lugar: el de desarrollar las condiciones para el 

crecimiento economico competitivo e incluyente, asi como para combatir, la 

exclusion y el racismo. 

El proposito fue de fortalecer las capacidades institucionales de las 

instituciones del sector public0 y contribuir a la mejora continua en las acciones en 

pro del fortalecirr~iento del Estado y su relacion con la sociedad. Para ello, la 

necesidad de planificar, obtener resultados y sustentar mecanismos de toma de 

decisiones, son componentes necesarios del proceso de decision publica. 

A partir de estos lineamientos, se impulsaron politicas de gobierno 

especificas como elementos importantes para modernizar y fortalecer la 

Segun Segeplan se entiende por politicas transversales a "aqi~ellas acciones que por su dimension sobre 10s 
valores, comportamientos y orientaciones, buscan restablecer o generar f o n a s  de armonizacion civica, cultural y 
social de 10s ciudadanos. Es impulsada por Comisiones o Secretarias especificas y su despliegue tiene implicancias 
dentro la planificacion y programacion institucional de las entidades publicas. 

Se entiende por Politica Sectorial a1 marco legal le asigna funciones de rectoria para el despliegue y coordinacion 
interinstitucional. Esta funcion de rectoria le otorga la conducci6n de procesos publicos y privados en horizontes 
temporales y de dimension territorial."www.segeplan.gob.gt 
sistema de Gestion por Politicas Publicas. 



legitimidad del Estado guatemalteco ante la poblacion y ante la comunidad 

internacional. Entre esas politicas publicas y procesos administrativos para 

mejorar la transparencia y combatir la corrupcion se describiran en el siguiente 

punto. 

3.3 La Politica de Transparencia 

Para el caso de Guatemala y de acuerdo a la Comision por la Transparencia 

y el Combate a la Corrupcion toma como definicion el termino de Transparencia el 

creado por la UI-lion Europea, y es que el termino Transparencia, se utiliza para 

referirse a la apertl-~ra con que trabajan y que promueven las instituciones, 

adoptando medidas para mejorar el acceso pljblico a la informacion y presentando 

documentos mas claros y legibles. 

La Comision por la Transparencia y el Combate a la Corrupcion sigue la idea 

de la Union Europea define que la Transparencia se utiliza tambien para designar 

la claridad de funcionarr~iento de las institucio~ies lo cual incluye mayor acceso a la 

informacion, mayor participacion ciudadana en la toma de decisiones y mejor 

legilibilidad de las normas. Se refiere a la publicidad de la toma de decisiones por 

parte de servidores publicos. Es un conjunto de normas, procedimientos y 

conductas que definen y reconocen como [,In bien p~jblico toda la informacion 

generada o en posesion de las entidades publicas o por aquellas del ambito 

privado que utilicen recursos, ejerzan funciones o Sean del interes publico. 

3.3.1 Transparencia: 

Para entender mejor el termino de transparencia se hace un recuento del 

surgimiento y de la necesidad de aplicacion de este termino en la administracion 

publica de 10s gobiernos. 



"El termino o tema de la transparencia en la adrninistracior~ publica, (bienes 

y recursos publicos) se ha transformado en un asunto central de debate public0 

democratic0 en el mundo, en Latinoamerica y sin duda en Guatemala" (Mezones, 

2006, p. 13) 

"Este termino de transparencia se le ha acufiado como sinonimo de 

anticorrupcion, como requisito para reducir 10s riesgos de corrupcion y disminuir 

10s abusos de poder, que se han dado y reconocido tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Este tema de la corrupcion si bien es sabido amenaza el estado de derecho 

-el desarrollo, 10s derechos humanos, el medio ambiente y todos 10s ambitos de la 

sociedad-. Se ha convertido en una razon importante para que a nivel 

internacional surgieran orgar~izaciones en lucha contra este problema, tra bajando 

con amplias coaliciones de personas y organizaciones, a fin de frenar la 

corrupcion e introducir reformas a todo nivel" (Mezones, 2006 p. 27). 

Para el caso de Guatemala, durante la gestion del ExPresidente Oscar 

Berger, la transparencia constituia una politica fundamental de su gobierno, siendo 

un componente importante en el ejercicio de la funcion publica. De tal manera, se 

implementaron mecanismos que facilitaron a la sociedad en general, el acceso a 

la informacion publica como manifestacion de transparencia. 

Segun Francisco Mezones, indica que la transparencia, "entendida como la 

obligacion del Estado de proveer informacion sistematica a 10s gobiernos, debe 

permitir que sea explicit0 para cualquier ciudadano no solo que hace su gobierno y 

como lo hace, sin0 ademas como se hace y porque se tomaron ciertas decisiones 

que dejaron de lado otras posibilidades" (Mezones, 2006 p. 13) 

Transparencia "es ver clarame~ite a traves de algo, e implica que algo es de 

sentido facil de descubrir, por tanto podria decirse que una gestion es transparente 



si todo lo que se hace se puede conocer y ademas, cualquier desviacion, queda al 

descubierto con facilidad" (Mezones, 2006, p. 151). 

La organizacion civil Accion Ciudadana define la transparencia corno: "El 

acceso oportuno, regular, fiable e inteligible a la mas completa informacion posible 

sobre el accionar y la toma de decisiones en asuntos de interes publico" 

(Rodriguez, 2006, p. 78). 

Se define entonces que una "politica de transparencia es aquella que 

evaluara el accionar publico, y sera a1 mismo tiempo el mecanismo de control de 

poder y de legitimidad democratica de lo que hace el gobierno, de como lo hace 

en cuanto a su accionar, toma de decisiones y de 10s resultados obtenidosJ' 

3.4 Las Politicas de Transparencia, 10s Planes de Accion para la 

Transparencia, logros y dificultades. 

En el punto anterior de este capitulo sobre las politicas publicas se abordo 

sobre 10s lineamientos u objetivos de gobierno del ExPresidente Berger, en el cual 

toca un punto muy importante que fue: Fortalecer la institucionalidad democratica 

del Estado priorizando la eficiencia, transparencia y el dialog0 social. 

En base a ese lineamiento, segun el lnforme de la Comision Presidencial 

para la Transparencia y Contra la Corrupcion; se crea una serie de normas, 

sistemas, mecanismos de control, transparencia y de auditoria social, como 

promocion y consolidacion de la transparencia, como una politica de gobierno y 

como seguimiento a 10s lineamientos internacionales, aprobados y ratificados por 

Guatemala en la Convencion lnteramericana contra la Corrupcion. En la que se 

establece la obligacion de implantar normas de conducta para el correct0 y 

adecuado cumplimiento de las funciones publicas, asi como mecanismos para 

estimular la participacion de la sociedad civil y de las instituciones no 

gubernamentales entre otros sectores. 



Esa estructura del Plan de Accion consistio en: 

a) La Implementacion del Sistema de Metas de Gobierno SlGOB a finales del 

aAo 2004. "Sistema que esta conformado por un conju~ito de nietodologias 

de programacion y seguimiento, a traves de las cuales se obtiene 

inforrnacion actualizada sobre el avance de metas e indicadores priorizando 

en el marco de la Politica General de Gobierno. Su objetivo tarnbien es 

facilitar las condiciones para formular y consensuar politicas pi~blicas mas 

efectivas, asi como la gestion de procesos que faciliten su implementacion, 

monitoreo y evaluacion. El SlGOB es un sistema de apoyo a la gestion de 

la gobernabilidad, es una metodologia moderna de planificacion de la 

gestion publica y un instrumento que viabiliza el ejercicio de la auditoria 

social. La institucionalizacion de dicho sistema se traduce en el 

comprorrliso de las e~itidades publicas de adoptar el esquema de trabajo, 

definir metas concretas, dichas metas se refieren a variables concretas y 

confiables que indican claramente el quehacer comprometido". (Avances y 

desafios de las Politicas Publicas en la adrninistracion Berger: Ejercicio de 

Transicion, 2007-2008, p. 225) 

b) El libre Acceso a la lnformacion Publica: Se manifiesta que cada vez mas 

en diferentes paises se han aprobado leyes que faciliten a 10s ciudadanos 

el derecho al acceso de 10s documentos informes gubernamentales, 

convirtiendose en un elemento basico de control de la gestion 

gubernaniental por parte de la sociedad civil. 

De esa forma, las Normas Generales de Acceso a la lnformacion Publica en el 

Orgal-~isnio Ejecutivo y sus dependencias, fue constituido bajo el Acuerdo 

Gubernativo 645- 2005, fundamentado en la Constitucion Politica de la Republica 

de Guatemala, la que en su articulo 30 indica que todos 10s actos de la 

adrninistracion son publicos; y que 10s interesados tienen derecho a obtener, en 

cualquier tiempo, 10s informes, copias, reproducciones y certificaciones soliciten o 



deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomaticos entre 

otros, bajo garantia de confidencia. 

Este Acuerdo Gubernativo de Acceso a la Informacion dentro del Ejecutivo se 

conform6 por dos grandes objetivos: 

La transparencia para que la ciudadania conozca la ejecucion 

gubernamental y sus actividades, teniendo acceso a la informacion publica, 

La Rendicion de cuentas 

Durante la gestion del Presidente Berger, se fortalecio y apoyo diversas 

herramientas de gobierno electronico que permitieran un mayor control y 

supervision de las acciones, a la vez que facilitaron el acceso a la informacion 

sobre gestiones importantes, tales como la contabilidad del Estado, las compras y 

adquisiciones publicas, las metas gubernamentales y la inversion publica. 

Asimismo, el Estado desarrollo diversos sistemas de control, que van desde 10s 

implementados por 10s organos superiores de control, como el Congreso de la 

Republica y la Contraloria General de Cuentas, entre otros, hasta las herramientas 

de gobierno electronico y 10s mecanismo de rendicion de cuentas horizontales y 

verticales. 

Entres esos sistemas de control financiera y auditoria gubernamental en 

proceso de institucionalizacion, conto con dos objetivos fundamentales: 

Mejorar la eficiencia y transparencia de la administracion 

financiera del sector publico 

Mejorar la entrega de servicios publicos mediante la 

desconcentracion a las entidades publicas de la administracion 

de sus recursos financieros. Entre ellos se encontraron: 



b) En la Rendition de Cuentas, el articulo 8'. Del Acuerdo Gubernativo 

645-2005, el cual se refiere a la transparencia de la gestion publica y en 

el inciso d), se establecio la rendicion de cuentas, anualmente y en act0 

publico. Esta practica tiene que ser reguladas en cuanto a su contenido, 

periodicidad y funcionarios responsables. 

c) "Los sistemas de SIAF-SAG: Con el respaldo de organismos 

internacionales se empezo a implementar el denominado Sistema 

lntegrado de Administracion Financiera y Control (SIAF-SAG). Es el 

conjunto de normas, instrumentos y procedimientos con base en 10s 

cuales se realiza la administracion, registro y control de 10s recursos 

financieros del sector publico. A partir de 1996 se elaboro el disetio 

conceptual y funcional dando inicio al desarrollo informatico. Con la 

entrada en vigencia de la nueva Ley Organica de Presupuesto (Decreto 

No. 101-97 del Congreso de la Republica) se inicio la operacion del 

Sistema de Contabilidad lntegrada (SICOIN). Este como componente 

del SIAF, realiza 10s registros de presupuesto, de contabilidad y de 

tesoreria. A partir de 2004 se actualize dicho sistenia de informacion 

para que opere a traves de Internet, y desde entonces se le identifica 

como SICOIN-WEB, este sistema cuenta con otros subsistemas como: 

El portal de GUATECOMPRAS: Sistema de Publicidad de 

Adquisiciones que da transparencia a las compras y contrataciones 

del Estado y permite a 10s interesados y a la sociedad civil en 

general, ejercer control sobre 10s diferentes procesos. En el at70 

2004 se hizo obligatorio para todas las entidades publicas el uso del 

sistema GUATECONIPRAS, y a partir de 2006, el sistema tambien es 

de uso obligatorio para todas las organizaciones no 

gubernamentales y organismos internacionales que administran 

fondos pi~blicos. A este sistema le irnplementaron el modulo de 

lnhabilitacion de Proveedores, mecanismo por el cual el Estado 



penaliza a las personas (individuales y juridicas) con el impediment0 

proveer bienes o servicios a las entidades publicas durante el tiempo 

que dure su inhabilitacion. 

La Transparencia y la Lucha contra la Corrupcion. Desde el inicio de 

la Administracion del Presidente Berger, la lucha por la transparencia 

en la administracion publica y lucha contra la corrupcion, para 

contribuir con las recomendaciones emanadas de la Convencion 

lnteramericana contra la Corrupcion y 10s requerimientos de la 

sociedad civil, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 91-2004, se 

creo la Comision Nacional para la Transparencia y Contra la 

Corrupcion, reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 99-2004. En 

este acuerdo se establecio que el Gobierno de la Republics requiere 

de mecanismo para el diseiio e irnplementacion de politicas e 

instrumentos que contribuyan a prevenir, detectar, proponer 

sancionar y erradicar la corrupcion, especialmente hacia el interior de 

la administracion publica. Para ello propicio la busqueda de 

estrategias que tuvieran como proposito fundame~ital elaborar 10s 

instrumentos legales y diseiiar politicas publicas que establezcan las 

bases institucionales necesarias para combatir la corrupcion en 

todos 10s niveles y actividades de la sociedad guatemalteca. Para tal 

efecto, la mision de la Oficina del Comisionado para la Transparencia 

y contra la Corrupcion, es el de promover la transparencia en la 

administracion publica, a traves de la prevencion de actos de 

corrupcion, asi como la vigilancia y traslado de informacion a las 

instancias competentes" (Avances y desafios de las Politicas 

Publicas en la adrrlirlistracion Berger: Ejercicio de Transition, 2007- 

2008, p. 238) 

"En afios recientes se ha aumentado 10s programas de auditoria social, 

especialmente desde el plano de proyectos financiados por la cooperacion 



internacional. Este modelo de auditoria social surgio en el marco del proceso de 

readecuacion de las funciones del Estado, propio de 10s atios 80, caracterizandolo 

por la busqueda de diversos mecanismos encaminados a reducir el peso, 

capacidades e influencia de un tip0 de Estado abarcador que entraba en crisis. 

De esa cuenta 10s organismos financieros internacionales form~~laron un modelo 

que buscaba el cuestionamiento hacia el Estado interventor desde el plano de una 

mayor participacion de las mismas comunidades. 

A partir de esto, el modelo de auditoria social cobro importancia y se 

constituyo en un modelo de fiscalizacion con amplias responsabilidades. 

Posteriormente fue cooptado por diversos espacios politicos" (Mezones, 2006, p. 

71) 

En el caso de Guatemala la Auditoria Social, s e g h  el Licenciado Mynor 

~ r g u e t a ~ ,  se increment0 durante dicho period0 (2004-2007) y ha jugado un papel 

importante ya que esta propicio espacios como mesas de dialogo, involucrando a 

la sociedad civil, para establecer compromisos orientados a la solucion de 10s 

problemas nacionales. Asi como tambien el de desarrollar propuestas, monitoreo, 

seg~~imiento, verificacion y evaluacion cuantitativa y cualitativa que la sociedad 

civil realiza a la gestion del Estado y entidades no estatales que administran 

recursos del Estado o ayuda o prestamos que vienen del exterior. 

El crear una agenda politica de largo plazo es esencial para que el proyecto 

politico de un pais, que tiene como meta tralisformar el Estado en un actor 

fl~ndamental de la dinamica social y economica de una Nacion, pueda ser 

realmente efectivo, se necesita determinar el rol que juega tanto el Estado, las 

instituciones, los partidos politicos y la sociedad civil, que les corresponda. De esa 

forma la form~~lacion o creacion de politicas pi~blicas aun largo plazo determinara 

el alcance de 10s niveles altos de gobernabilidad de algun partido politico que 

asume el ejercicio de poder. 

"ubdirector de Credito Publico, Ministerio de Finanzas Publicas 



El fortalecer las capacidades institucionales de 10s entes publicos y de 

contribuir a la mejora continua en las acciones en Pro del fortalecimie~ito del 

Estado y su relacion con la sociedad, como es el de crear, reformar, (leyes, 

politicas, mecanismos de control) para la efectividad de la gobernabilidad, es 

posible si estas realmente tienen congruencia con las necesidades y demandas 

que pide la poblacion. Al mismo tiempo que se reconstruya un ambito de valores 

como la honestidad, la probidad, la verdad y la justicia, para que de esa forma con 

todas las transformaciones, creaciones, reformas y mecanismos de control impere 

la transparencia. La creacion, reformas de leyes, politicas, acuerdos, mecanismos 

de control y sistemas, funcionaran dependiendo de las instituciones publicas y 

personas que la manejan. 

En este capitulo se describio que la diversidad de acontecimientos de un 

Estado, se traducen en la interaccion de 10s elementos que componen el sistema 

politico de un Estado. Siendo estas sus relaciones de poder, de mando, de 

satisfaccion de necesidades, de legitimidad, de demanda entre otros, permite que 

este mismo este en constante movimiento, el cual genera cambios, acciones y 

transformaciones, dando como resultado la creacion de politicas publicas, que no 

son mas que 10s planes de accion de UII Estado o gobierno para ejecutarse en la 

sociedad o ambito geografico. Mismas que pueden evaluar su efectividad y la 

efectividad del Gobierno de turno. 

Se describio tambien que 10s diferentes problemas de raiz y coyunturales 

que enfrenta la mayoria de Estados y Gobiernos como la corrupcion, hace que 

tanto las demandas internacionales como nacionales precisen a 10s Estados y 

Gobiernos propiciar la creacion de programas mecanismos o herramientas y 

politicas que permitan transparentar y dar solucion a este tipo de problemas. 



Capitulo IV. 

4. La Union Europea 

4.1 Caracterizacion de La Union Europea: 

Las dos guerras mundiales, fueron el punto de partida para considerar que 

la unica forma de firmar la paz duradera entre 10s paises era a traves del impulso y 

concretizacion de una union politica y economica sobrepasando estas a una 

integracion social y monetaria, basada en la creacion y fortalecimiento de 

instituciones com~,~nitarias, as1 como en la coordinacion de decisiones sobre 

tematicas como el medio ambiente, derechos sociales, como la salud y la 

seguridad de 10s trabajadores, la investigacion, la tecnologia y la cooperacion al 

desarrollo. 

En base a eso, hoy se conoce como la Union Europea, (UE) una integracior: 

conformada por 27 paises miembros. Dichos paises miembros "siguen siendo 

naciones soberanas independientes, per0 que ha cedido parte de su soberania 

para la toma de ciertas decisiones comunes. De ese modo, estos paises se han 

fortalecido y en la actualidad ejercen una importante influencia a nivel mundial" 

(Hacia un Acuerdo de Asociacion entre Centroamerica y la Union Europea, 2006, 

P. 11) 

Este ceder de soberania consiste "en la practica que 10s Estados mierr~bros 

delegan algunos poderes de sus decisorios a las instituciones europeas creadas 

por ellos para poder tomar democraticamente y a nivel europeo decisiones sobre 

asuntos especificos de interes comun" (El Funcionamiento de la Union Europea, 

2003, p. 1) 

De esa cuenta la UE ocupa mas de 4 millones de ltilornetros cuadrados, con 

una superficie de 4.2 (millones de kilometros cuadrados. "Compuesta por 

aproximadamente 500 millones de habitantes ocupando gran parte de Europea, la 



hace ser la tercera potencia demografica del mundo por detras de China y la India. 

Al mismo tiempo su tamafio y su importancia en terminos comerciales, 

economicos y financieros la hacen ser una potencia a escala mundial ya que ha 

absorbido la mayor cuota de 10s intercambios comerciales internacionales y 

genera la cl~arta parte de la riqueza del mundo" (La Union Europea en el IVlundo: 

La Politica Exterior de la Union Europea, 2007, p. 3). Es por eso que el comercio 

intracomunitario de la UE ha crecido extraordinariamente lo que la convierte en 

una gran potencia a escala mundial. 

Su Producto Interior Bruto (PIB), es decir la produccion de bienes y servicios, 

crecio con la ampliacion a 27 rr~iembros a un ritmo constantes, superior al de 

Estados Unidos. Mas del 60% del PIB, ha sido generado por el sector servicios el 

que incluye (actividades como la banca, el turismo, el transporte, en cuanto a la 

industria y la agricultura, aunque siguen siendo de gran importancia, han perdido 

peso economico en 10s ~jltimos afios. 

La UE, representando el 7% de la poblacion mundial, sus intercambios 

comerciales con el resto del n7u11do han representado aproximadamente una 

quinta parte de las importaciones y exportaciones mundiales. Sus intercambios 

comerciales entre sus propios Estados miembros representan las dos terceras 

partes de todo el comercio de la UE, aunque cabe resaltar que sus niveles varian 

entre 10s distintos Estados miembros. La creacion del mercado unico ha facilitado 

estos intercambios entre Estados miembros, ya que 10s bienes y servicios, 

capitales y personas pueden moverse libremente a traves de las fronteras 

nacionales. 

La UE se ha convertido en el principal exportador del mundo y en el segundo 

mayor importador de 10s EE.UU., convirtiendose en su socio comercial mas 

importante, seguidos de China. "Encontrandose que para el 2005, la UE 

represent6 el 18.1% de la exportaciones y el 18.9% de las importaciones 



mundiales". Extraido 15 de mayo de 2010 (La Union Europea en el Mundo: 

http//ww.europa.eu/abc/panorama/index._es. htm) 

Estos grandes flujos de intercambios y de produccion de riqueza le conllevaron 

responsabilidades como ser la cabeza de comunidades de asesores y donantes 

de ayuda financiera a 10s paises mas pobres. 

La UE como potencia economica, le ha correspondido a traves del comercio y 

la ayuda, con el fin de luchar contra la pobreza en el m ~ ~ n d o  y promover del 

desarrollo global. Tratando de utilizar su influencia en la organizacion Mundial del 

Comercio (OMC), con el proposito de garantizar con normas justas por el comercio 

mundial y hacer que la globalization beneficie a todas las naciones, incluyendo las 

mas pobres. Convirtiendola en principal donante mundial de ayuda oficial al 

desarrollo" Extraido 15 de mayo de 2010(La Union Europea en el Mundo 

http//www.europa.eu/pu blication/booklets/ue~glace/66/index~es. htm). 

4.2 Origen y Evolucion de la Union Europea: 

Europa fue el escenario en donde se desarrollaron las dos grandes guerras 

mundiales de mayor impact0 regional e international, cuyas repercusiones 

politicas, economicas y sociales han determinado la configuracion del Sistema 

International. Estos enfrentamientos y antagonismos han mostrado 10s intereses 

de expansion y dominio existentes dentro del territorio europeo. Pero al mismo 

tiempo, estos enfrentamientos dieron la pauta de poner fin a estos y crear las 

condiciones para asegurar la paz definitiva entre las naciones europeas. 

De esa cuenta, en 1950 un grupo de estadistas y politicos como Konrad 

Adenauer, Wiston Churchill, Alcide de Gasperi y Robert Schuman, emprenden la 

tarea de entrar a una nueva era, la de estructuracion de Europa Occidental en 

torno a una nueva organizacion basada en 10s intereses comunes de sus pueblos 



y naciones, constituida por medio de tratados que garanticen el Estado de 

Derecho y la igualdad de todos 10s paises. 

En ese mismo atio, "se dio el primer paso para la creacion de la Comunidad 

E~lropea. El camino a la integracion economica era evidente, con la firma del 

Tratado de Paris, nacio la Comunidad Europea del Carbon y el Acero (CECA), 

convirtiendo en realidad el Plan Schuman y a ,traves de la cual se alcanzo la 

integracion de la produccion del carbon y el acero. "Cuya mision fue, por un lado 

coordinar la produccion franco alemana de carbon y acero per0 sobre todo, la de 

sentar las bases para un futuro mercado c o m l j ~ ~  europeo" (Urla, 2003, p. 5) 

Esta integracion, se extendio hacia otros sectores de la economia, 

represento no solo el inicio de la formacion de un bloque regional europeo sin0 

que tambien represento el compromiso de Europa de asegurar la paz. 

Estos mismos paises ampliaron sus horizontes de colaboracion y firmaron 

el Tratado de Roma por el que se instituyo la Comunidad Economica Europea 

(CEE), disefiada con vistas a la formacion de una union aduanera y la definicion 

de una serie de politicas comunes que serian decididas y gestionadas por las 

instituciones de las que este tratado contenia" (L. Rouquayrol, 2006, p. 7). Como 

la llamada Politica Agricola Comljn (PAC), que permitio la libre circulation de 

productos agricolas dentro de la CEE. 

Surgia con ello la Comunidad Europea de la Energia Atornica (EURATOIVI) 

"con el proposito de establecer las condiciones necesarias para la formacion y 

desarrollo de industrias nucleares con fines pacificos, la coordinacion de esfuerzos 

de 10s paises rr~iembros y la difusion de conocirr~ientos en materia nuclear" (Urla, 

2003, p. 6). 

Sobrepasando sus caracteristicas economicas, la Comunidad europea se 

dio la primera modificacion importante de 10s tratados fundacionales, desde el 



Tratado de Paris, que creo la CECA, y el Tratado de Roma, creando el 

EURATOM. De esa forma se aprobo la llamada Acta ~ n i c a  Europea. 

El Acta ~ n i c a  Europea, posibilito la consecucion, en 1992, del IVlercado 

~ n i c o  Europeo caracterizado por la libre circulacion no solo de bienes sin0 

tambien de personas servicios y capital. En el terreno institucional, se fundamenta 

la creacion del Consejo Europeo, como la institucion donde tienen lugar las 

reuniones de 10s Jefes de Estado y de Gobierno y donde se tornan las decisiones 

estrategicas. Al mismo tiempo se vio reforzado el poder del Parlamento 

~uropeo". 

Con el Acta ~ n i c a  Europea, "se creo la llamada Carta Social que buscaba, 

a traves de la intervencion del Estado, la distribucion de 10s beneficios de 10s 

avances econornicos y comerciales entre 10s trabajadores europeos" 

(Montepeque, 2007 p. 72) 

El impulso hacia una mayor integracion europea fue el ljnico modo de que 

Alemania errlpezara a proyectar su peso politico en el escenario internacional sin 

suscitar temor y hostilidad" (Urla, 2003, p. 11) 

Con esto hizo que la Comunidad se estableciera como una organizacion 

que garantizaba estabilidad en medio de esta Europa agitada. De esa forma 

muchas de las nuevas democracias surgidas de la caida del comunismo se 

comenzaron a realizar negociaciones para adherirse a la Comunidad Europea. 

Estos acontecirnientos, asi como el de establecer un alcance en la 

distribucion de 10s beneficios econornicos y comerciales -planteados por el Acta 

~ n i c a -  por parte de 10s Estados se necesitaba la coordinacion politica entre 10s 

mismos. Esto fue alcanzado mediante la firma del Tratado de la Union Europea o 

mejor conocido como el Tratado de Maastricht de 1992. 

1 0 Vease las Instituciones de la Union Europea. ec.europa.ezl/spaidclbc/index-es.htm. 



El Tratado de la Union Europea, o Tratado de Maastricht, constituyo una 

piedra angular en el proceso de integracion europeo, pues al modificar 10s Tratado 

de Paris, Tratado de Roma y el Acta ~ n i c a ,  se sobrepaso el objetivo economico 

inicial de la Comunidad (comunidad economica) le dio una vocacion de unidad 

politics. 

Con el Tratado de Maastricht "se crearon 10s pilares comunitarios de la union 

caracterizados por sus competencias supranacionales y por el foment0 de la 

cooperacion entre 10s gobiernos, dando como resultado de esta manera la 

consagracion oficial del nombre de "Union Europea". 

La creacion y aprobacion de 10s tratados mas importantes de la Union 

Europea; el Tratado de Amsterdam, se dio debido a 10s cambios politicos y 

economicos surgidos de 10s can-~bios ocurridos en el context0 europeo, -como la 

caida del comunismo- que fue la razon en la que hicieron enfasis en la democracia 

y el respeto a 10s derechos humanos como condicionante para la adhesion de 10s 

Estados excomunistas a la UE. Cuyo objetivo fue el de modificar ciertas 

disposiciones del Tratado de la Union Europea, de 10s tratados constitutivos de 

las Comunidades Europeas -Paris y Roma- y de algunos aspectos relacionados 

con 10s mismos. Como el impulso de varios cambios institucionales tales como el 

proceso y distribucion de la toma de decisiones. 

Estos cambios fueron retomados con la firma del Tratado de Niza. Tratado 

que dio origen a la importancia de establecer una Constitucion Europea que 

sistematice, clarifique e impulse el proceso de integracion entre 10s Estados 

europeos. 

Hay que tomar en cuenta, que para 10s afios de 1999, doce de 10s quince 

miembros" de la UE, dieron un paso mas y acordaron la union monetaria al 

I I Vease, Miembros de la Union  Europea. ec. europa. eu/spain/nhc/index-es. htm. 



sustituir sus monedas nacio~iales por el Euro, la moneda comljn europea que 

entro en circulacion fisica el 1 de enero de 2002. 

En el 2004 10s Jefes de Estado o de Gobierno de 10s miembros de la UE 

firmaron en Roma el Tratado por el que se establecio una Constitucion para 

Europa. La Constitucion era el resultado de un largo proceso de integracion 

marcado, a la vez, por la profundizacion continuada en la integracion y por las 

sucesivas ampliaciones de la Union. La aprobacion y adicion de este tratado dio 

lugar a una arquitectura europea cada vez mas compleja y poco comprensible 

para 10s ciudadanos europeos. 

El Tratado de Niza, cuyas adaptaciones tecnicas no sirvieron para clarificar 

la situacion, abrio el camino a un proceso de reforma institucional que resultaba 

indispensable. Asi, la Declaracion relativa al futuro de la Union, anexa al Acta final 

de la Conferencia lntergubernamental (CIG) de 2000, especifico las etapas que 

deberan marcar el camino hacia un nuevo tratado reformador. Es, por lo tanto, a 

partir de dicha Declaracion cuando se pone en marcha el proyecto de 

Constitucion. 

Por lo cual propusieron reformar en profundidad la Union, para hacerla mas 

eficaz, transparente, comprensible y proxima a 10s ciudadanos europeos. El fruto 

de sus trabajos: el Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitucion 

para Europa, ha servido de base a las negociaciones de la CIG en 2003-2004. 

Esta CIG se desarrollo entre octubre de 2003 y junio de 2004, logrando el 

consenso con respecto al Tratado por el que se establece una Constitucion para 

Europa. Este Tratado Constitucional pretendio sustituir todos 10s tratados 

acumulados desde hace 50 atios, except0 el Tratado EURATOM" Extraido el 15 

de mayo de 2001 0 (Europa: http//www.europa.eu/abc/ panoramalindex-es. htm). 



4.2.2 Las lnstituciones de la Union Europea: 

La Comision, Consejo y Parlamento, son las tres instituciones principales de la 

UE. 

La Comision Europea; conformada por 25 miembros, se encarga de 

ejecutar las decisiones politicas de la UE, gestiona directamente parte del 

presupuesto comunitario, incluyendo la asistencia exterior, y retiene el 

derecho de iniciativa legislativa. Es la responsable de elaborar todas las 

propuestas de cooperacion (fundamentalmente 10s reglamentos de base 

para cada region o tema especifico) y de ejecutarlas una vez son 

aprobadas por el Consejo y el Parlamento. 

El Consejo de Ministros: Se reune sobre bases sectoriales (Agricultura, 

Economia y Finanzas, Relaciones Exteriores). En esta institucion se 

discute, adopta o rechaza las propuestas de la Comision por mayoria 

cualificada en casi todos 10s campos y por unanimidad en algunos 

particularmente sensibles como, por ejemplo, 10s asuntos fiscales o las 

relaciones internacionales, incluida PESC. 

N Parlamento Europeo: El poder que ejerce esta institucion, se encuentra 

en su capacidad final para aprobar o bloquear el presupuesto anual de la 

UE y hacer valer su opinion mediante enmiendas a las propuestas de la 

Comision y las posiciones de 10s Estados miembros. Asimismo ejerce el 

poder de control sobre la Comision, mediante diversos comites 

parlamentarios. En relacion a la asistencia exterior, son particularmente 

irr~portantes 10s comites de Presupuesto (COBU), de Control de 

Presupuesto (COCOBU) y de Relaciones Exteriores. 

4.3 Objetivos de.la Union Europea: 

Sobre la base del concept0 de unidad en la diversidad, la Union Europea 

conserva las caracteristicas organicas nacionales, regionales y culturales de 10s 



estados miembros, y actua solo en 10s campos y materias donde su competencia 

este claramente diferenciada de la de un Estado Miembro o de una region. 

Los objetivos mas significativos de la construccion Europea son 10s siguientes: 

La Union Economica y Monetaria, que ha culminado con la creacion de un 

Banco Central Europeo y el establecimiento de una moneda unica. 

Un espacio sin fronteras interiores con cohesion economica para promover 

un progreso equilibrado y sostenible. 

Una Politica Exterior y de Seguridad Comun para afirmar la identidad 

europea en el ambito internacional y permitirle hablar con una sola voz. 

Una estrecha cooperacion en el area de la justicia y 10s asuntos internos 

para impulsar la eficiencia y profundizar la democracia. 

Proteccion de 10s derechos e intereses de 10s ciudadanos en el marco de 

una ciudadania de la Union. 

Relaciones de amistad y cooperacion de mutuo beneficio con terceros 
paises. 

Continuacion del proceso de integracion de la Union Europea, en 

concordancia con 10s puntos mencionados anteriormente. 

Continuacion del proceso de ampliacion de la Union Europea con la 

adhesion de nuevos paises de Europa Central y Oriental ademas de Malta 

y Chipre, como Croacia y Turquia que mantienen aspiraciones para entrar a 

la UE, asi como tambien las Republicas balcanicas surgidas de la 

desintegracion de la antigua Yugoslavia. 



4.4 Politica Comur~itaria de cooperacion de la Union Europea. 

La Politica Comunitaria de cooperacion de la Union Europea, establece sus 

objetivos, procedimientos de financiacion, asi como tarnbien, las areas prioritarias 

y de 10s distintos programas y estrategias a implantar en cada region del mundo, 

en donde otorga asistencia o cooperacion. 

La ayuda al desarrollo se convirtio formalmente en politica comOn en 1993, 

a raiz de la adopcion del Tratado de la Union Europea o Maastricht. En esta paso 

10s Estados miembros coordinaron sus politicas de cooperacion nacionales entre 

si y con la CE, asi como con las otras grandes agencias de desarrollo. 

De acuerdo con el Articulo 177 del Tratado de la Union Europea, la politica 

de cooperacion comunitaria se define de manera general contemplando como 

objetivos prioritarios: 

Estimular el desarrollo economico y social sostenible. 

Facilitar la integracion progresiva de 10s paises en desarrollo en la 

economia mundial. 

Reducir la pobreza en paises en desarrollo 

Consolidar el desarrollo y la democracia, la aplicacion de la justicia, el 

respeto a 10s derechos humanos y las libertades fundamentales del ser 

humano. 

De esa cuenta, la forma de aplicacion de dichos objetivos se lleva a cab0 bajo 

ciertas bases legales. "En el caso de la asistencia exterior, estas bases legales 

que rigen la asistencia de UE a todas las demas regiones del mundo son 

reglamentos del Consejo y el Parlamento europeo, que son establecidos a 

propuesta de la Comision. Estas bases legales, no tienen el status de acuerdos 

internacionales per0 constituyen el entramando juridic0 que rige las relaciones de 

cooperacion entre la UE y 10s Estados receptores de la cooperacion comunitaria. 



Cada reglamento "geografico" sienta las bases sobre las que se construyen 10s 

documentos estrategicos y 10s planes de actuacion regional y national, 

documentos que se elaboran en estrecha colaboracion entre la Comision europea 

y las autoridades nacionales del pais receptor. 

Ademas, la UE cuenta con otras medidas legales que encuadran actividades 

de cooperacion especificas de la UE, tales como Derechos humanos, la igualdad 

de genero o el medio ambiente. Es decir entonces que la UE dispone de mas de 

treinta bases legales que habilitan a la Comision Europea para ejecutar la 

asistencia exterior en representacion de la UE. 

La UE incluye en estas bases legales 10s llamados "planes de accion" o 

conjunto de medidas adoptadas por las instituciones comur~itarias como respuesta 

a situaciones de crisis o a conclusiones de grandes cumbres internacionales. En 

algunos casos, estos planes de accion pueden llegar a dar lugar incluso a bases 

legales especificas, dotadas de sus propias lineas de financiacion, como por 

ejemplo: el caso de la Conferencia de Pekin sobre mujeres y desarrollo que esta 

en el origen de la linea de "Acciones de Genero" (Rouquayrol, 2006, p.17) 

En base a la Politica de cooperacion Comunitaria, la UE y en este caso la CE, 

la historia de la cooperacion al desarrollo de esta, se vio afectada por varios 

cambios de orientacion y de filosofia de fondo, cambios que han respondido a 

mljltiples razones. Desde cambios de 10s comisionarios responsables, 

repercusiones de las nuevas tendencias que periodicamente aparecen en la 

comunidad internacional o las conclusiones de las grandes conferencias 

mundiales sobre desarrollo como Monterrey o Johannesburgo. En este caso las 

estrategias regionales puede~i tambien verse modificadas por acuerdos tornados 

en reuniones de alto nivel como por ejemplo, la cumbre de Guadalajara en Mayo 

de 2004, que definio la cohesion social como una prioridad para el desarrollo 

sostenible de America Latina y lanzo el programa Eurosocial, lanzado a esta 

finalidad. 



En la actualidad, toda la asistencia exterior de la CE gira en torno a la 

reduccion de la pobreza en el mundo, declinada a traves de 10s Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. De esa cuenta para el 2002 la CE centro su asistencia 

exterior en seis areas en las que sus acciones tendrian un valor atiadido. 

Relacion entre Comercio y desarrollo 

Integracion y cooperacion regional 

Apoyo a politicas macroeconomicas y acceso igualitario a 10s servicios 

sociales (Salud y Educacion) 

Transporte 

Seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible 

Construccion Institucional: la cual abarca 

J Gobernanza, consolidacion de la capacidad institucional y Estado de 

derecho 

J cooperacion cientifica y tecnologica en apoyo del desarrollo 

Entre 10s programas de asistencia exterior, se encontro que la CE ha 

mantenido, desde sus inicios una activa politica de cooperacion al desarrollo. Esta 

cooperacion se daba en las antiguas color~ias de 10s seis Estados fundadores de 

la UE. Centrados en Africa, el Caribe y el Pacifico (ACP). Asi, tras las 

transformaciones y actualizaciones, estos paises de estas regiones disfrutan hoy 

de 10s llamados Acuerdos de Cotonou. En el caso de America Latina, con la 

entrada de Espaiia y Portugal a la CE trajo consigo el interes de estos dos paises 

por ampliar el esquema de cooperacion comunitaria a America Latina. Las 

discusiones internas para establecer la base legal de esta cooperacion culminaron 

con la adopcion del reglamento PVD-ALA Paises en Vias de Desarrollo de Asia y 

America Latina, instrumento de referencia por el cual ejecuta las acciones de la 

UE en esos dos continentes, o como la EuropeAid que gestiona 10s programas 

europeos de ayuda exterior y garantiza que la ayuda al desarrollo alcance a todas 

las regiones del mundo. 



Los Programas de asistencia exterior de la CE se dividen en dos modalidades: 

Los Programas Geograficos: que pueden abarcar segljn la asignacion del 

presupuesto basados en 10s criterios de cooperacion financiera, cientifica o 

tecnica que pueden desarrollarse en programas o proyectos de interes 

nacional (en un solo de 10s paises cubiertos por el reglamento de 

referencia) o regional (en toda la region de la que trate, o en una de las sub- 

regiones establecidas en cada caso). Existen tambien programas 

especificos de ambito regional y conterlido especifico como por ejerrlplo 

(Desde AL-Invest hasta OBREAL en el caso de America Latina) 

Los Programas Tematicos: Como complemento a las acciones financiadas 

por 10s programas "geograficos" existe una serie de lineas presupuestarias 

"tematicas" u "horizontales" destinadas a financiar programas o proyectos 

de caracter especificos en cualquier region o pais del mundo. En muchos 

de 10s casos estas lineas presupuestarias se u.tilizan para complementar 

determinados programas o proyectos financiados por 10s presupuestos 

"geograficos" clasicos. Entre estas lineas tematicas se encuentran: 

J lniciativa europea para la Democracia y 10s Derechos Humanos 

J Co- Financiacion a ONGs 

J Medio ambiente y bosques tropicales 

J Salud 

J lgualdad de Genero 

J Poblacion desarraigadas y refugiados 

J Lucha contra las drogas 

J Enlace entre Ayuda de urgencia, rehabilitacion y desarrollo 

J Rehabilitacion y minas anti-persona 

J Seguridad Alimentaria 



J Asuntos Transversales: como Derechos humanos, el medio 

ambiente y la igualdad de genero. 

4.4.1 La cooperacion de la Union Europea para Guatemala. 

La Union Europea es uno de 10s principales donantes para Centroamerica. 

En la historia de la region, la Ur1i61-I Europea jug6 un papel de suma importancia en 

10s procesos de pacificacion en la decada de 10s ochenta. 

El inicio de relaciones de cooperacion de la UE con Guatemala se suscito 

alrededor de 10s aAos '70 y '80, debido al enfrentamiento armado que vivia el pais. 

Iniciandose con financiacion ljnicamente a actividades puntuales con 

organizaciones no gubernamentales. Con la ver~ida del nuevo regimen 

COI-~stitucional en 1985, se reforzo la cooperacion que tenia como objetivo principal 

apoyar el proceso de paz, ayudando en sectores tales como el desarrollo rural y el 

reasentamiento de refugiados y desplazados, asi como el apoyo a instituciones 

involucradas en dicho proceso de paz. 

Para 10s aAos 90, el volumen de cooperacion en cuanto a compromises y 

proyectos aumento, per0 hay que resaltar que la UE buscaba atacar las causas 

del conflict0 armado interno dando respuestas a la pobreza extrema de 10s 

campesinos guatemaltecos, que en su mayoria eran indigenas. De esa cuenta el 

increment0 progresivo de la cooperacion de la UE se encaminaba al proceso de 

paz recien iniciado en aquellos aAos. 

A partir de 1994, Guatemala se convirtio en el primer beneficiario de la 

ayuda de la UE en Centroamerica. Siendo la firma de 10s Acuerdos de Paz 10s 

que se convierten en el marco de la cooperacion de la UE con Guatemala. A 

partir de esto, la cooperacion de la UE se orienta hacia el apoyo al Estado 

guatemalteco para el curr~plimiento de 10s Acuerdos de Paz, apoyo a la sociedad 

civil. Asimismo la cooperacion de la UE va dirigida a sectores: como justicia, 



derechos humanos, catastro, desarrollo economico local, descentralizacion, 

educacion, salud, seguridad ciudadana, ayuda alimentaria, comercializacion etc. 

(Fuentes, 2000, p. 20-21) 

Las relaciones entre Guatemala y la Comunidad Europea se llevaron a cab0 

en el marco del Acuerdo de cooperacion entre ambas partes, que fue firmado en 

1993 y que entro en vigor en 1999. Las relaciones politicas e institucionales 

mejoraron con la firma de un Acuerdo de Dialogo Politico y de cooperacion entre 

la Comunidad Europea y la Centroamericana en diciembre de 2003. 

Las areas de intervencion de la cooperacion de la UE han sido 

seleccionadas tomando en consideracion las prioridades definidas por la CE en 

forma de estrategias, siendo estas: 

El documento Declaracion Conjunta relativa a la puesta en practica de la 

contribucion de la Comunidad Europea al proceso de paz en Guatemala", firmado 

el 6 de jur~io de 1997. 

Los documentos de la Comision titulado " Guatemala - Country Strategy Paper 

1998 - 2000,2000-2006 y 2007-201 3. 

Con la Declaracion Conjunta del Consejo de Ministros y de la Comision 

Europea sobre la Politica Comunitaria de Desarrollo (noviembre de 2000) 

establece, entre otras cosas, que la cooperacion de la Union Europea debe 

centrarse primordialmente en la reduccion y la eliminacion progresiva de la 

pobreza. Dicha cooperacion comprende: el vinculo entre comercio y desarrollo, el 

apoyo a la integracion y a la cooperacion regional, el apoyo a las politicas 

macroeconomicas y a la igualdad de acceso a 10s servicios sociales, al transporte, 

a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural, y el refuerzo de las capacidades 

institucionales, sobre todo en el ambito de la buena gestion de 10s asuntos 

publicos y del Estado de Derecho. 



En cuento a 10s objetivos especificos de cooperacion y 10s principios para 

las regiones latinoamericana y centroamericana, se aplico el Reglamento del 

Consejo (CEE) no 443192 de 25 de febrero de 1992, relativo a la ayuda financiera y 

tecnica. Dicho Reglamento da prioridad al refuerzo del marco de cooperacion, al 

foment0 del desarrollo sostenible y de la estabilidad social, economica y 

democratica a traves de un dialogo institucional y la cooperacion economica y 

financiera. 

En 1995, en una Comunicacion titulada "Union Europea-America Latina. 

Actualidad y Perspectivas del fortalecimiento de la asociacion 1996-2000" (COM 

(95)495), la Comision subrayo la necesidad de contar en America Latina con un 

conjunto de planteamientos diferenciados y adaptados a las realidades nacionales 

y subregionales. En el marco de las orientaciones establecidas en la 

Comunicacion de la Cornision de marzo de 1999, relativa a una nueva asociacion 

entre la UE y America Latina (COM(99)105), asi como del seguimiento de la 

Cumbre de Rio de 1999 (COM(2000)670), la Comision hizo hincapie en su 

objetivo de reforzar la asociacion y propuso intensificar su accion en 10s tres 

ambitos prioritarios de la promocion y proteccion de 10s derechos humanos, la 

promocion de la sociedad de la informacion y la reduccion de 10s desequilibrios 

sociales, asi como incluir las prioridades definidas en 10s dialogos bilaterales y 

su bregionales. 

Las lineas maestras de la cooperacion con Guatemala se definen en el 

marco de las orientaciones de las reuniones ministeriales de San Jose entre la UE 

y 10s Paises de America Central (El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panama), que constituyen, desde 1984, el mecanismo privilegiado del 

dialogo entre ambas partes con el objetivo de apoyar el proceso de paz y 

democratizacion en la region. Este dialogo, renovado en Florencia en 1996, 

establecio 10s siguientes objetivos generales para la futura cooperacion con 10s 

paises y la region: fomentar un desarrollo economico y social viable y equitativo, 



reforzar la lucha contra la inseguridad y la delincuencia, favorecer la consolidacion 

y la modernizacion del Estado de Derecho, y reforzar las politicas sociales. 

Adicional a lo anterior, el Grupo consultivo regional de Estocolmo (1999) a 

favor de 10s paises centroamericanos afectados por el huracan Mitch, establecio 

una serie de directrices y objetivos para la reconstruccion de la region, entre 10s 

que se destaco la reduccion de la vulnerabilidad ecologica y social de la region, la 

necesidad de reconstruir y transformar America Central en funcion de un analisis 

integral con transparencia, gobernabilidad y democracia, reforzando la 

descentralizacion de las funciones gubernamentales y con la participation activa 

de la sociedad civil. 

En lo que respecta a las actividades de cooperacion econorr~ica y al 

desarrollo, el marco actual lo constituye el Acuerdo Marco regional de cooperacion 

al desarrollo de 1993, celebrado entre 10s mismos seis paises de America Central 

y la Comision, el cual entro en vigor en 1999. Dicho acuerdo de "tercera 

generacion" abarca un gran numero de sectores y preve la creacion de una 

Comision Mixta (cuya ultima reunion tuvo lugar en Guatemala en marzo de 2001) y 

de subcomisiones para su aplicacion (la ultima reunion de la subcomision de 

cooperacion al desarrollo se celebro en Managua en abril de 2002). 

Por ultimo, la presentacion de la cooperacion con Guatemala no quedaria 

completa si no mencionaramos el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), 

que establece un sistema unilateral de preferencias comerciales a favor de 10s 

paises de America Central. Dentro de las disposiciones relativas a la "droga", la 

LIE renovo las condiciones arancelarias concedidas a determinados productos 

agricolas, asi como las preferencias especificas para 10s productos industriales 

concedidas a 10s paises andinos, que se extendieron a America Central. Dicho 

sistema se renovo en diciembre de 2001 hasta finales de 2004. 



En relacion a 10s objetivos bilaterales la Declaracion conjl-~nta de 1997 entre 

la CE y el Gobierno de Guatemala, el objetivo general de la cooperacion 

comunitaria con este pais consistio en contribuir a la aplicacion de 10s Acuerdos de 

Paz firmados en diciembre de 1996 (AdP). Estos acuerdos constituyen el marco 

de referencia para superar las causas de la confrontacion y sentar las bases del 

desarrollo de este pais. Este objetivo se reafirmo en la Declaracion Conjunta 

presentada por la UE en la reunion del Grupo Consul.tivo de Washington (febrero 

de 2002), en la que se insiste en la necesidad de que Guatemala pueda avanzar 

de manera sustancial en materia de lucha contra la pobreza, asi como en la lucha 

contra la corrupcion. 

Por ultimo, la Comision Europea y el Gobierno guatemalteco firmaron en 

2001 un "Memorandum de Entendimiento" que define UII volumen de ayuda de 93 

millones de euros para las lineas pres~~puestarias correspond ientes a la ayuda 

financiera y tecnica y a la cooperacion economica para el period0 2000-2006: 

consolidacion y modernizacion del Estado, lucha contra la pobreza y cooperacio~i 

economica" (Documento de Estrategia de la Corr~ision Europea, 2002-2006, p. 5- 

6). 

4.4.1.2 Programas o Proyectos de cooperacion bilateral europea para 

Guatemala. 

Los Documentos de estrategia por pais definen las prioridades de la Union 

Europea en materia de cooperacion con cada pais de America Latina, tal el caso 

para Guatemala. 

Para Guatemala "la estrategia de cooperacion de la Comision Europea se 

centra en la cohesion social, y en la seguridad humana, asi como en el apoyo al 

crecimiento economico en particular en las areas rurales mas afectadas por la 

pobreza y al proceso de integracion regional. La CE define que la cohesion social 

abarca el tratamiento de 10s problemas relacionados con la pobreza, la 



desigualdad, la exclusion social, promoviendo la integracion y participacion de 

todos y todas en la vida economica y social de 10s paises. 

La Comision Europea ha destinado para el period0 2000-2006 un monto de 

93 millones de euros, para la realizacion de dichos programas enfocados a estas 

areas. Cabe resaltar que la cooperacion ejecutada por la Comision Europea es de 

caracter no reembolsable. 

Entre 10s programas de cooperacion bilateral europea se cer~traron en dos 

areas: Cohesion social y seguridad humana asi como desarrollo economico y 

comercial. Estos programas trabajan para mejorar cuotas de justicia social, 

crecimiento economico, equidad de genero, participacion democratica y 

participacion de la sociedad civil. 

Entre 10s proyectos y programas bilaterales de la Comision Europea en 

Guatemala: 

Desarrollo Rural y Local: Define e implementa un modelo operativo de las 

politicas nacionales de descentralizacion, desarrollo rural y seguridad 

alimentaria, por medio de una vision integral de aspectos de gestion publica 

local, desarrollo economico y desarrollo social. El proyecto realiza sus 

actividades en 22 municipios de Huehuetenango, beneficiando a 500, 000 

habitantes de las Mancomunidades Mamsohue, Huista. Sus acciones 

contemplan el apoyo a la capacidad de incidencia de politicas y programas 

publicos de Gobierno municipales y de Mancomunidades para mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones, aumentando lo niveles de inversion 

en la infraestructura social y productiva. 

Euro-Solar: Este programa trabaja para beneficiar a diversas comunidades 

indigenas carentes de energia electrica de Alta Verapaz, Baja Verapaz, 

Peten, Zacapa, Chiquimula, Quiche, Huehuetenango e Izabal. Con este 



programa, dichas comur~idades cuenten con una fuente de energia electrica 

generada por el sol y el viento para uso comunitario (iluminacion de plazas, 

centros de acopio, centros comunales, etc.). Este programa apoyado por la 

CE y ejecutado por el Ministerio de Energia y Minas. Se estima que este 

programa beneficie a 58,800 habitantes, 26,500 niiios y niiias de centros 

educativos mas pobres del area rural. 

Fortalecimiento de la Posicion de Guatemala en Mercados lnternacionales 

FOGUAMI: Con este programa la CE, trata de "contribuir al crecimiento 

equitativo y sostenibles de la economia y del empleo, a traves del 

fortalecimiento del comercio exterior hacia 10s mercados regionales y 

europeos, el impulso a la inversion extranjera y el increment0 de la 

competencia y competitividad". El programa Foguarni, trata de "Mejorar la 

insercion de Guatemala en 10s mercados regionales e internacionales y 

estimular la actividad productiva, fortaleciendo la institucionalidad para que 

el Ministerio de Economia se convierta en el rector de la politica economica 

y comercial entre otros, estos der~tro del proceso de integracion 

centroamericana". 

Programa Descentralizacion y Fortalecimiento Municipal: A traves de la 

Descentralizacion, las municipalidades y las mancomunidades ven 

fortalecida la capacidad de decision y gestion de sus politicas publicas. El 

apoyo de la Comision Europea a la Desce~itralizacion y el Fortalecimiento 

Municipal se concreta en el Convenio de Financiacion No. ALA/2000/3061 

DTA GUAIBI-310~00/0020, firmado el 12 de diciembre de 2003 y como 

beneficiario a la Secretaria de Coordinacion Ejecutiva de la Presidencia 

(SCEP). El area de cobertura del programa es de 190 municipios en 12 

departamentos, repartidos en Quetzaltenango, Norte de Retalhuleu, Norte y 

Sur de San Marcos, Quiche, Totonicapan, Solola, Huehuetenango, Izabal, 

Zacapa, Chiquimula, Alta y Baja Verapaz. Con este programa se benefician 



21 mancomunidades e instituciones del sistema municipal como la 

Asociacion de Municipalidades de Guatemala (ANAM) entre otras. 

Promocion de lnversiones E lntercambios Comerciales: Apoyo a la Micro y 

Pequet7a Empresa: Este proyecto apoya el desarrollo economico de 

Guatemala y la integracion de su economia en 10s espacios del comercio 

regional e internacional. Este proyecto realiza actividades que aumentan 

las capacidades de las micro y pequeiias empresas (MYPES) 

guatemaltecas, mediante la activacion nacional de Servicios Financieros y 

Servicios de Desarrollo Empresarial. 

Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia (PARJ): Este programa 

busca reducir la prision preventiva por delitos menores y faltas; asi como, 

mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad, considerando 

10s aspectos de genero, multiculturalidad y la situacion de adolescencia en 

conflict0 con la ley penal. Entre las acciones que ha realizado este 

programa por mencionar algunas se han encontrado: Modelo de Gestion 

lnstitucional del Proceso Penal desde la detencion hasta la primera 

declaracion en Torre de Tribunales, Mixco y Villa Nueva, Programa de 

rehabilitacion educativo laboral para hombres y mujeres privados de 

libertad, entre otros. 

Programa Lucha contra las Exclusiones en Guatemala (PLCE): Para lograr 

la inclusion social, economica y politica de mujeres rurales pobres, en 

particular indigenas. El PLCE realiza diversas actividades que fortalecen 

las capacidades que las principales instituciones del Gobierno, en el 

Congreso de la Republica y organizaciones de la sociedad civil. Con este 

programa se han beneficiado mujeres indigenas y rurales de cincuenta 

mu~iicipios de Huehuetenango, San IMarcos, El Quiche, Quetzaltellango 

Totonicapan, Solola, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula y parte de 

Peten, Izabal y Zacapa. 



TINAMIT Proyecto Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Guatemala: En 

busca de contribuir a la consolidacion de la democracia participativa en 

Guatemala, el Proyecto realiza ac'tividades que refuerzan la participacion y 

control de las politicas publicas en el ambito local. TINAMIT constituye un 

acompafiamiento al proceso de foment0 y fortalecimiento ciudadano en la 

gestion publica, que visibiliza el liderazgo, capacidades y voluntades de la 

Sociedad Civil organizada, como un elemento prioritario y vertebral del 

proceso democratic0 



Capitulo V 

Politica de Transparencia 

Se parte en hacer referencia nuevamente sobre las Politicas de Estado y de 

Gobierno, ya que en base a ello se determinara si el alcance de un politica esta 

ajustado a 10s fines ultimos que justifica el Estado, el Gobierno o a la organizacion 

o institucion publica. En este punto, se tratara de alcanzar tambien una mayor 

compresion teorica sobre la transparencia, para de esa forma poder evaluar la 

existencia de una politica de transparencia. 

Haciendo referencia a lo que es una politica de Estado como parte de la 

politica publica que comprende "las decisiones y participacion de autoridades, 

gobierno y sociedad civil, que en terminos concretos, se encuentra comprendida 

en 10s principios de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala". 

(Contreras, 2003, p.51). "Al decir politica de Gobierno se refiere a 10s programas y 

acciones gubernamentales dirigidos a un sector de la sociedad o espacio 

geografico". Ambas politicas son creadas con el fin ultimo de satisfacer 

necesidades sociales, esto en un enfoque normativo como lo notifica la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y positivo si realmente estas 

se ajustan o son congruentes con las necesidades existentes de una sociedad y al 

niismo tierr~po explicar su efectividad como proceso para su evaluation. 

Si bien, se ha encontrado que la transparencia como lo menciona Accion 

Ciudadana, "se concibe en un ambiente de confianza y garantias de franqueza 

entre 10s diferentes agentes o entidades que administran y realizan actividades 

que afectan la esfera de lo publico; donde las responsabilidades, procedimientos y 

reglas con las cuales cada uno se desempetia se establecen, realizan e informan 

de manera clara y abiertas a la participacion y el control ciudadano" 

(Transparencia y Anticorrupcion en el Sistema de Justicia de Guatemala, 2003- 

2005 p. 101). Es decir, la transparencia puede entenderse corno: una 

Caracteristica del buen gobierno, como un metodo y estilo a trabajar y vivir, un 



proceso resultante de interacciones, una relacion de rendicion de cuentas, y conio 

el instrumento de control ciudadano. 

Pero para que la transparencia pueda darse conio tal, debe tener cuatro 

elementos conceptuales como: a) identificacion de responsabilidades, 

procedimientos y reglas, b) acceso a la informacion publica, c) sistema de 

rendicion de cuentas y controles internos publicos, d) la participacion y control 

ciudadano como garantia de integridad. Pero estos parametro pueden varias 

dependiendo del ambito donde se desarrolle la misma. 

Se encontro que durante el Gobierno del ExPresidente Oscar Berger de 

(2004 - 2008) la transparencia constituyo una politica fundamental de su 

Gobier~io, siendo un medio importante en el ejercicio de la funcion publica y como 

seguimiento a lineamientos internacionales, aprobados y ratificados por 

Guatemala en especial en la Convencion lnteramericana contra la Corrupcion. 

Si corrlparamos esos elementos conceptuales indicados por en el inciso a) 

sobre la identificacion de responsabilidades, procedimientos y reglas, podemos 

decir que durante el Gobierno del Presidente Berger la creacion de la Comision 

para la Transparencia y Contra la Corrupcion asi como la ratificacion de la 

Convencion lnteramericana contra la Corrupcion; La primera implement0 

mecanismos y realizaron acciones para una mayor efectividad de la Transparencia 

siendo estas la: elaboracion de proyectos de reformas como al Codigo Penal en el 

cual se imponen penas a delitos cometidos por funcionarios y empleados publicos 

que comentan actos de corrupcion o faltos de transparencia. 

Se encontro que estas instancias colaboraron en analisis y promocion de 

reformas a la Ley de Contratacion del Estado y la Ley de Servicio Civil. Dieron 

seguimiento a 10s mecanismos, sistemas de control de transparencia y auditoria 

social. La sensibilizacion y divulgacion interna y externa de Normas de ~ t i c a  y 

politicas gubernamentales de transparencia. Asi ~nismo con esta politica de 



transparencia se crearon espacios de participacion de politicos, academicos, 

representantes de gobierno, de la sociedad civil, el sector privado, 10s medios de 

comunicacion y sector educativo, 10s cuales generaron debates, destacando 

temas y acciones de amplio significado como lo es la lucha contra la corrupcion, 

instr~~mentos y cooperacion internacional: retos de la implementacion y ejecucion. 

Se observo que existio teoricamente una identificacion de 

responsabilidades o bien la creacion o asignacion de procedirr~ie~itos y reglas por 

dichas instancias; como promocion de la transparencia, como una politica de 

gobierno, en todos 10s niveles de la administracion publica. Pero la intervencion 

de muchas instancias o i~istitucio~ies en un mismo espacio y nivel de 

responsabilidad, al final nadie es responsable ni del resultado ni de la informacion 

como lo menciono Accion Ciudadana segun en su Modulo lnstitucional Promocion 

de la Transparencia y Fortalecimiento lnstitucional, ya que en el momento de 

demandar alguna anomalia de falta de transparencia, no existe una direccion o 

instancia responsable. 

La proniocion y consolidacion de la transparencia como politica de gobierno 

durante el period0 de gobierno del ExPresidente Berger contemplo que el acceso 

a la informacion publica como un elemento basico de control de la gestion y 

ejecucion de las actividades gubernamentales por parte de la sociedad civil. 

F~~ndamentandose en la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala la 

cual en su articulo 30 indica que todos 10s actos de la administracion son publicos; 

y que 10s interesados o sea la sociedad tienen derecho a obtener , en cualquier 

tiempo, 10s informes, copias, reproducciones y certificaciones que solicite. 

Puede decirse entonces, que las instituciones publicas del Estado parten de 

la obligacion de que exista la informacion y que este disponible. Al mismo tiempo 

es necesario que exista una disciplina sistematica de parte del funcionario publico 

para que registre todas las actividades y procedimientos realizados para que este 

lleve un correct0 orden de ello. Asimismo, esto significa que la misma sea 



evaluada por medio de encuestas, censos, estudios que sustenten las decisiones 

publicas tomadas, asi corno sus procedimientos y criterios. A esto se agrega que 

la misma sea publicada hacerla disponible a cualquier interesado. 

La transparencia "no solo otorga derecho al ciudadano al acceso, sin0 que 

obliga al funcionario a demostrar la sinceridad de sus actividades. Lo que significa 

pro-actividad en el funcionario publico en demostrar y sustentar sus acciones ante 

la ciudadania, rindiendo cuentas de forma precisa de sus actividades y 

respondiendo por ellas" (Transparencia y Anticorrupcion en el Sistema de Justicia 

de Guatemala, 2003-2005 p. 107). 

En ese caso, seg~jn el Acuerdo Gubernativo de Acceso a la Informacion 

Publica 645-200512 donde se concreto tanto al acceso a la informacion publica, en 

el cual en su articulo 8 de dicho acuerdo, se refiere a la transparencia de la 

gestion p~jblica y en el inciso d, se establecio la rendicion de cuentas, anualmente 

y realizarse corno act0 pljblico dentro de 10s primeros tres meses de cada afio. En 

dicho period0 todas las entidades que conforman el Organism0 Ejecutivo 

presentaron un informe de rendicion de cuentas de la ejecucion presupuestaria 

2005 y objetivos para el 2006. La Comision para la Transparencia y contra la 

corrupcion elaboro un formato general que sirvio de base a las diferentes 

dependencias para la redencion publica de cuentas, con contenidos corno por 

ejemplo el presupuesto general, integrando todas las fuentes~de ingreso, ejecucion 

presupuestaria, por area de trabajo y geografica; distribucion del presupuesto 

" El Acuerdo Gubernativo de Acceso a la Inforrnaci6n Pliblica 645-2005 de 8 de diciernbre: se creo de 
conforrnidad con la Constituci6n Politica de la Republica, en donde indica que todos 10s actos de la adrninistracion 
son Publicos, y todos 10s interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiernpo, 10s informes, copias, 
reproducciones y certificaciones que soliciten, asi corno acceder a la exhibicion de 10s expedientes que se desee 
consultar, salvo que se trate de asuntos rnilitares o diplornaticos de seguridad nacionales, de datos surninistrados por 
particulares bajo garantia de confidencia .... se creo que de conformidad con la Convencion lnterarnericana contra la 
corrupcion aprobada y ratificada por Guatemala, el Estado esta obligado establecer norrnas de conducta para el 
correcto, honorable curnplirniento de la funciones publicas, asi corno 10s rnecanisrnos para estirnular la 
participacion de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernarnentales en 10s esfuerzos destinados a prevenir 
la corrupcion .... Asirnismo considera que la Transparencia, corno politica de gobierno debe promoverse en todos 10s 
niveles en todos 10s niveles de la adrninistracion publica, a rnanera de funcionarios y ernpleados del Organisrno 
Ejecutivo faciliten a 10s interesados el acceso a la inforrnacibn publica. Todo esto se estipulo segun en el ejercicio 
de las atribuciones que le confiere 10s articulos 30, 31 y 183, literales a) y e) de la Constitucion Politica de la 
Republica de Guatemala. Cabe aclarar que este Acuerdo fue modificado por el Acuerdo 535-2006. 



2005 en las principales lineas de accion, programas y proyectos de inversion 

detallando sueldos y salarios, etc. 

El sistema de rendicion de cuenta, no solo "comprende el elemento de 

informacion a posteriori, sino que el manejo responsable y el de responder 

personalmente es decir el de pagar por las acciones y decisiones tomadas" 

(Transparencia y Anticorrupcion en el Sistema de Justicia de Guatemala, 2003- 

2005 p. 107). 

Es decir que estas practicas Sean reguladas en cuanto a su contenido, 

periodicidad y funcionarios responsables, al mismo tiempo que puedan ser 

verificados y fiscalizados. 

Asimisnio se encontro que el gobierno de turno del period0 de estudio de 

esta investigacion se desarrollaron diversos sistemas de control, que van desde 

10s implementados por 10s organos superiores de control, como el Congreso de la 

Republics y la Contraloria General de Cuentas, entre otros como las herramientas 

de gobierno electronico y 10s mecanismos de rendicion de cuentas horizontales y 

verticales13. 

Derivado de esto se crearon 10s sistemas y portales como herramientas 

para la administracion, registro control de 10s recursos financieros -SIGOB, SIAF- 

SAG-, como en la transparencia en la adquisicion de las compras y contrataciones 

del Estado - GUATECOMPRAS- 

La creacion de estos sistemas como herramientas en 10s cuales se obtiene 

informacion sobre el manejo, control y monitoreo de la gestion de 10s recursos de 

las instituciones del Estado, muestra concretamente las innovaciones en cuanto a 

politicas general de gobierno se refiere. Seg~jn lo investigado no se encontro 

indicador alguno que mostrara resultados concretos de dichas herramientas para 

13 Horizontal: Desde el gobierno hacia el parlamento, tribunal de cuenta entre otros; y Vertical: hacia la sociedad 
civil organizada y la ciudadania en general. 



su evaluacion. Ya que segun la diputada Nineth Iblontenegro, sobre el retroceso 

del Estado en cuanto a transparencia, menciona que por ejemplo se cerro el 

Sistema de Metas de Gobierno -SIGOB- mediante el cual 10s ciudadanos podian 

monitorear en Internet el avance de estas y la poca actualizacion de algunos 

portales institucionales. (Extraido el 20 de junio de 2010. 

http//www.prensalibre.com.gt. Estado Retrocedio en Transparencia, 2007) En 

cuanto al sistema GUATECOWIPRAS, resalto que unicamente es una puerta 

reducida a cierta informacion poca actualizada, como por ejemplo la publication 

de pagos y facturas emitidas, pasos que debian de estar listos desde hace tres 

atios indico. 

Por ultimo, "la transparencia se refiere a un gobierno abierto a la 

participacion y a la observacion de la sociedad civil en todos 10s procesos 

administrativos, lo que incluye que esta debe identificar problemas, planificar, 

formular politicas, tomar decisiones, ejecucion, control y evaluacion. En este 

aspect0 la sociedad civil no es un ente pasivo y externo, que solo puede ver desde 

afuera, sin0 que las instituciones del Estado deban estar abiertas a la ciudadania 

en cuanto a toma de decisiones. 

El Banco Mundial ha considerado que "la participacion es un proceso por 

medio del cual 10s afectados influyen y comparten el cor~trol sobre las iniciativas de 

desarrollo, la decisiones y 10s recursos de aquello que les afecta". Es por ello que 

la participacion de la sociedad civil como parte de la transparencia, tiene a la vez 

un rol de mecanismo preventivo del ma1 funcionamiento estatal" (Transparencia y 

Anticorrupcion en el Sistema de Justicia de Guatemala, 2003-2005 p. 110). 

En base a lo anterior se dice que la transparencia y el acceso a la 

informacion son sinonimos de actitudes cristalinas abiertas a la rendicion de 

cuentas. En este caso, se observo entonces que existe una base de formulas que 

son 10s sistemas y herramientas creadas para la transparencia, lo importante en 

este punto es tener el compromiso de aplicar o aprobar las innovaciones o bien el 



de dar seguimiento a dichos medios, lo que esto deba implicar un cambio de 

actitudes, de reafirmar valores eticos y morales para un nuevo modelo de 

sociedad, en donde intervenga no solo el gobierno de turno, instituciones del 

Estado, sociedad civil, elnpresas privadas, las orgar~izaciones internacionales en 

ello se incluye 10s agentes cooperantes, partidos politicos, la medios de 

comunicacion y 10s gobiernos locales. 

A esto se agrega, la existencia de una politica de transparencia como tal 

existio en dicho period0 de gobierno, de una forma temporal en el marco de la 

Politica General de Gobierno. A pesar que de ella surgieran ciertos elementos 

debiles que componen y que garantizan la transparencia. 

A pesar de la creacion del Acuerdo Gubernativo No. 645-2005, reformado 

por el Acuerdo Gubernativo No. 535-2006, que contiene las normas generales de 

acceso a la inforrnacion publica en el Organism0 Ejecutivo y sus dependencias. El 

objetivo del Acuerdo 645-2005 como lo establece su ar t i c~~ lo  lo, lnciso A), B) y C) 

que son: Garantizar a /as personas, no solo a 10s ciudadanos, no excluye a 

extranjeros, que se les proveera lo necesario para acceder a la informacion 

publica por medio de mecanismos sencillos, Transparentar /as acciones de la 

administration publica, difundir la informacion generada dentro de esta y Fomentar 

el valor que tiene el desempeiio de 10s funcionarios Publicos. 

Garantiza que para el acceso a la informacion sera gratuita, no se requerira 

para su solicitud: acreditar calidad, objeto ni interes juridic0 para realizar la 

solicitud; La solicitud se hara por escrito y se hara constar el nombre del 

solicitante, numero de cedula de vecindad, y un domicilio de notification, la 

description clara y precisa de la informacion que se requiere. El plazo para la 

respuesta no sera mayor de 30 dias. 

Y reformado por Acuerdo No. 535-2006 cuenta con cambios positivos 

siendo estos como: La rendicion de cuentas de gobernadores departamentales; La 

reduction del plazo para entregar informacion a 10s interesados a 10 dias habiles, 



aunque puede prolongarse hasta 20 dias habiles, que vendria a ser lo mismo que 

10s 30 dias calendario previstos en la Constitucion; y La imposition de sanciones 

administrativas a 10s senlidores publicos que impidan, restrinjan u obstaculicen el 

derecho de acceso a la informacion. Quedando pendientes aspectos como: la 

rendicion de cuentas de 10s fideicomisos publicos y la administraci6n de proyectos 

(obras publicas y demas) por organismos internacionales (PNUD, OIM, etcetera) y 

organizaciones no gubernamentales nacionales; las acciones legales en caso de 

que se deniegue o hubiere resistencia a suministrar la informacion solicitada; y la 

falta de regulation del secret0 de Estado. 

A pesar de su existencia sus alcances son limitados, ya que es un acuerdo, 

una ley cuyo ambito de aplicacion obligatoria es restringida, como su nombre lo 

indica, solo se ha de aplicar al Organismo Ejecutivo y dependencias (es decir, 

Presidente, Vicepresidentes, Ministros, Directores y otros). Es un acuerdo 

gubernativo que puede ser anulado sin justification alguna por el gobierno de 

turno. 

Aunque fortalecen la ,transparencia en el sector publico, y que sus nuevas 

reformas son un avance, sigue siendo muy limitado, que quedan cuestiones 

fundamentales por resolver siendo necesario que el Organismo Legislativo 

apruebe una ley de observancia nacional para garan.tizar el derecho de acceder a 

la informacion en todas las instituciones publicas que garantice, de manera 

permanente, dicho derecho constitucional, consagrado en 10s articulos 30, 31 y 35 

de la Constitucion. 

Segun monitoreos de Accion Ciudadana el Organismo Ejecutivo ha 

mejorado en materia de acceso a la informacion publica, aunque no asi las 

municipalidades y 10s otros organos estatales, como el Congreso. (Extraido el 

jueves 14 de julio de 201 1. http://www.elperiodico.com.gt/es//opinion/33937 



Queda claro que el acceso a la informacion publica no solo se entiende 

como una garantia fundamental, como lo muestra la Constitucion Politica de la 

Republica, si no tambien como una regulacion juridica que permite a la sociedad 

acceder a la informacion generada por 10s organos del Estado. Como a1 derecho 

a saber. 

A pesar de la creacion de estos mecanismos de transparencia durante este 

periodo, 10s medios de comunicacion escrita denuncian hechos de corrupcion y 

faltos de transparencia tales corno: El caso sobre el cuestionamiento de la 

remodelacion del Aeropuerto La Aurora. La remodelacion del Aeropuerto 

lnternacional La Aurora que tuvo un costo de mas Q600 millones. Proyecto que 

fue sefialado de polemicas y acciones legales, como iniciar sin licencia municipal 

de construccion, luego fue sefialada de recibir transferencias de fondos sociales 

de 10s Ministerios de Educacion y Gobernacion, 10s cuales ascendieron a Q250 

millones. Y que enfrento cuatro amparos en su con.tra por un contrato de promesa 

que no se cumple. Luego de que las autoridades de la Direccion General de 

Aeronautica Civil (DGAC) dejaran a un lado un convenio de promesa de contrato 

de arrendamiento, firmado por representantes de compafiias rentadoras de autos 

que funcionaban dentro del Aeropuerto lnternacional La Aurora y sus autoridades. 

(Equipo de lnvestigacion. El Periodic0 Guatemala. (2007 diciembre 04) Detienen 

Licitacion Aeropuerto La Aurora. Extraido el 11 de enero de 201 1. 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20071204/inves~tigacion/46325 

5.2 Las Condicionantes de la Union Europea para otorgar Ayuda: 

Desde una perspectiva general y como lo indica Henry Morales "que las 

condicionantes para otorgar cooperation, se ha visto que esta ha establecido 

principios, politicas, reglas y mandatos legales, para asegurar que la misma en 10s 

paises en vias de desarrollo se aplique en condiciones de pertinencia, 



transparencia, eficacia, respeto a 10s derechos humanos y sobre todo, credibilidad 

politica" (Morales, 2007, p. 104). 

"Cada donante tiene una agenda de condiciones para dar ayuda, en la cual 

inciden sus concepciones sobre el desarrollo, la democracia y participacion que 

desea proyectar y a la sociedad receptora de ayuda."(Martin, 1991, p. 24). 

En el caso de la cooperacion internacional de la Ur~ion Europea se ha 

encontrado que esta ha seguido la misma linea que la cooperacion internacional 

de 10s Estados Unidos, en cuanto a 10s lineamientos economicos internacionales 

que han estado vigentes en el actual sistema lnternacional que son: la 

globalization, el neoliberalismo y el capitalismo, haciendo referencia al aspect0 

economico de 10s Estados receptores de su cooperacion en donde la estabilidad 

macroeconornica y la existencia de un ambiente favorable para el desarrollo del 

sector privado se convierta en unos de 10s criterios mas importantes para otorgar 

10s fondos a 10s proyectos de desarrollo. Al mismo tiempo estos lineamientos se 

caracterizan en enfocarse en la conformacion de bloques regionales, 

disrrlinuyendo el accionar individual de 10s Estados en la escena internacional, 

dando prioridad a 10s factores como el m~~ltilateralismo y la integracion. 

La cooperacion de la Union Europea enfatiza el papel del Estado como el 

responsable de la distribucion equitativa de 10s resultados del crecirr~iento 

economico, misma que es alcanzada mediante el fomento de la democracia, por lo 

que su ayuda va dirigida a 10s sectores que tienen como finalidad el fomento de la 

misma, especificamente aquellos que irr~pulsan las descer~tralizacion politica, 

economica y social. 

Al conocer la politica de solidaridad de la Union Europea, se encontro que 

desde el tratado de Maastricht este consagro la idea de que debe ser una potencia 

civil, lo que la ha obligado a mantener actitudes abiertas respecto a 10s paises 

pobres o en vias de desarrollo. 



"El ser potencia civil segun Francesc Granell, exige que todas las politicas 

comunitarias Sean coherentes con la idea de desarrollar al Tercer Mundo, lo cual 

nos hace ver que actualmente no es del todo real ya que las quejas de una serie 

de paises en desarrollo sobre 10s efectos que la PAC tiene sobre sus posibilidades 

de produccion y de exportacion, o lo que sucede con las politicas restrictivas de 

inmigracion sostenidas por 10s paises comunitarios respecto a sus vecinos, o las 

practicas de proteccion medioambiental que limitan las posibilidades de 

exportacion a la Comunidad de determinados productos de 10s paises pobres. 

Exige, tambien, que 10s objetivos perseguidos por la Politicas exterior y de 

Seguridad Comun (PESC) y la de cooperacion persigan 10s mismos objetivos y 

vayan en la misma direccion, asi como que haya una interaccion positiva entre 

esta ultima y la dimension social de la globalization que la Union Europea 

preconiza. 

Se observo tambien que con la entrada en vigencia de el Tratado de la Union 

~ u r o p e a ' ~ ,  el impulso a la democracia y a 10s derechos humanos es un objetivo 

tanto de la PESC, como de la entonces definida politica de cooperacion al 

desarrollo, por lo que las clausulas democraticas figuran en todos 10s acuerdos 

firmados entre la Comunidad y otros paises y el dialogo politico que al respecto no 

es ningun secret0 para quienes quieran obtener ayuda comunitaria. 

Aspectos que condiciona la cooperacion es que la Comunidad prioriza la 

intensificacion y ampliacion de su ayuda a 10s paises que muestran mayor 

capacidad de absorcion, constituye un obstaculo adicional para la recepcion de 

fondos de desarrollo por 10s pueblos que no son capaces de terminar con 10s 

regimenes dictatoriales y que ven suspendida la ayuda a ellos destinada. 

El tratado por el que se ha establecido la Constitucion para Europa ha 

confirmado que la politica de cooperacion al desarrollo es uno mas de 10s 

instrumentos de 10s que dispone la Union para hacer valer sus valores sobre el 

14 Vigente desde el 01 de noviembre de 1993. 



plano inter~iacional, la cual la hace reafirmarse como potencia civil mundial con lo 

que la Comision ve reforzada su capacidad para ser ambiciosa en el despliegue 

de actuaciones que refuercen el seguimiento comunitario, de 10s fondos que 10s 

contribuyentes europeos estan dispuestos a movilizar a favor del mundo 

subdesarrollo" (Granell, 2006, p. 147). 

Se encontro que son distintos 10s instrumentos de condicionalidad que tiene la 

UE en su politica de cooperacion, en el caso de Guatemala, pudieron encontrarse 

las llamadas clausulas democraticas, que en terminos generales, no han sido 

aplicadas ni vinculadas al proceso que pasaba el pais durante la puesta en 

marcha de 10s Acuerdos de Paz en Guatemala. 

De esa cuenta se encontro que para el aiio de 2003 la Comunidad 

lnternacional y especialmente en el caso de la Union Europea se pronuncian para 

detener su apoyo al pais si no existia un cumplimiento basico de 10s Acuerdos de 

Paz y un claro compromiso por parte del Gobierno en su implernentacion. Esta 

demanda iba dirigida por el incumplimiento de las politicas de condicionalidad que 

existian para hacer efec'tiva la cooperacion al desarrollo, como lo era: la poca 

transparencia en el manejo de 10s fondos; limitada voluntad politica; la 

ingobernabilidad existente; el fragil Estado de Derecho que se vivia en ese 

periodo; y una lirr~itada vision de pais con relacion al desarrollo. Lo anterior 

genero incertidumbre y una perdida de perspectiva sobre la tematica de la paz. 

Con el cambio de periodo de gobierno en el 2004, el context0 politico, social y 

econon~ico continuo en la misma via del gobierno anterior, con la unica diferencia 

de que la Comunidad lnternacional dio un voto de confianza al nuevo gobierno. 

Para el aiio de 2007 la Agenda de la Paz se encontraba a la deriva, con un riesgo 

rotundo de su desaparicion y con ello la imposibilidad de transformacion, paz y 

desarrollo, que solo 10s Acuerdos posibilitarian. 

Segun entrevista realizada a Licenciado Mynor Argueta, Subdirector de 

Credito P~lblico del IWinisterio de Finanzas, desde el periodo de gobierno del 



Presidente Berger, "la Union Europea priorizo segun su linea estrategica o de 

accion a que sector de Guatemala daria cooperacion". 

Segun Cecilia Ordoiiez asistente de cooperacion de la Comision Europea en 

Guatemala, el procedimiento y la forma de financiar la ayuda a 10s paises 

receptores se lleva bajo la forma de un contrato o convenio ya establecidos por la 

UE. En este caso la forma en como lo maneja la UE es que ella solicita una 

auditoria para verificar que 10s fondos Sean u'tilizados para 10s fines por 10s que 

fueron solicitados. En este proyecto o en cualquier proyecto a presentar, el 

presupuesto de este debe de incluir el costo de esta auditoria. 

Al mismo tiempo en dichos convenios la LIE maneja criterios de exclusion en 

cuanto a otorgar ayuda por este y se basan: Por nacionalidad o region geografica 

del pais. (Excluyendo a EE.UU. y Japon). 

Esos criterios de exclusion consisten en que la ayuda o cooperacion se 

reduce notablemente para paises de ingreso medio, por tematica sectorial 

(aumentando la importancia al medio ambiente, el desarrollo social. Esto no 

significa que las areas tradicionales de cooperacion desaparezcan, sin0 que 

pasaran a un segundo plano dentro de las prioridades de la UE. 

En el caso de Guatemala, esta solicita de acuerdo a sus clausulas del convenio 

establecido como lo son: 

Transparencia en el control contable: Que exista una contrapartida o aporte 

por parte del Gobierno solicitante y las ONG 

Los proyectos son anuales de cooperacion. 

Para Guatemala se aplica el modelo 2009 (vigente) modelo de cooperacion 

centralizado y descentralizado.15 Son ejecutados por la UE en el pais 

beneficiario, el cual o 10s cuales no son negociables. 

15 Ver Convenios pagina UE: http//ec.europa.eu/europeaidl work/procedures/financing~agreent/index~es.htm 
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Estos convenios agregan tambien que despues de 3 aiios de la firma del 

convenio no se puede hacer una contratacion, ya que esta debe de estar 

contemplada en el presupuesto del proyecto. 

Estos convenidos incluyen tambien una disposicion tecnica incluida como 

anexo en el convenio suscrito y un manual de visibilidad. 

Por ljltimo indica Cecilia Ordofiez que el procedimiento aplicado conveniente 

habitual es la licitacion para proyectos, en donde indican las bases y condiciones 

de participacion y estan dirigidas a las ONG's. Asimismo indico que hay un 

problema frecuente con el gobierno para realizar una auditoria de 10s proyectos, la 

parte solicitante no contempla este rubro en el costo del proyecto y nuevamente 

solicitan a la UE mas fondos para realizar la auditoria. 

Queda claro que las condicionantes o parametros para otorgar ayuda o 

cooperacion a 10s paises en vias de desarrollo, vienen desde 10s mismos modelos 

o parametros internos de 10s paises donantes. Dichas condicionantes las deben 

adoptar 10s paises en vias de desarrollo a sus conductas por medio de un 

procedimientos de politicas o convenios para que se de la ayuda o cooperacion. 

5.4Avance y Armonizacion de la cooperacion: 

Fue claro que para la decada de 10s arios 1990, las PAE habian tenido 

resultados de desarrollo muy bajos, como empobreciendo mas a 10s pobres, y 

habian resultado en un serio deterioro de las relaciones entre donantes y 

receptores, con un avance muy limitado de las politicas de pais. 

Fue en ese context0 que la eficacia se convirtio en una referencia clave para la 

agenda de la ayuda. La contribucion de la ayuda al desarrollo fue debil e incluso 

contraproducente, porque 10s paises receptores carecian del compromiso y de las 



capacidades suficientes con base en un regimen de ayuda basado en la 

condicionalidad. Por consiguiente, habia que cambiar la arquitectura de la ayuda y 

construir nuevas relaciones. 

Las primeras opciones claves para un nuevo paradigma de asociacion 

surgieron de un informe del Comite de Ayuda al Desarrollo -CAD- en 1996, que 

establecio roles individuales y conjuntos para donantes y receptores incluyendo 

profundos cambios por partes de 10s donantes. 

De ello, el surgimiento de la Declaracion de Paris con espiritu de relaciones de 

ayuda mas igualitaria y una amplia agenda tecnica enfocada a cinco principios, 51 

compromisos y 12 indicadores.I6 

Esa curiosa mezcla entre una determinacion tecnica declarada y obligaciones 

politicas, per0 no contractuales, podria ser la razon de la dinamica que se ha 

desarrollado como resultado de la Declaracion de Paris, por tanto se convertido en 

la unica opcion para muchas agencias donantes, ministerios y oficinas de 

coordinacion de la ayuda de paises receptores y ministerios financieros, junto con 

la sociedad civil de 10s paises receptores. Permitiendo que 10s actores proyecten 

sus reinvidicaciones sobre la politica de la relacion de ayuda, asi como entrar en 

debates sobre indicadores tecnicos claramente definidos" (Trinidad, 2007, p.6). 

Actualmente la Declaracion de Paris tiene una hegemonia a nivel de las sedes 

en terminos de declaracion de intenciones. No obstante se ha alcanzado un 

progreso limitado en la implernentacion de 10s principios. 

Con la Firma de la Declaracion de Paris, por parte de 10s PVD se tejieron 10s 

hilos de pensamiento y actuacion en la cooperacion al desarrollo sobre nuevos 

consensos. 

16 Cuyos puntos se abarcaron en el capitulo I I de esta investigacion. Y se encuentran en la Declaracion de Paris. 
Ver anexos. 



Este nuevo consenso se trata pues sobre la vinculacion entre la gobernabilidad 

de 10s paises socios y la mayor previsibilidad del volumen de la ayuda por parte de 

10s paises donantes, fundamentandose el redescubrimiento del Estado como 

facilitador del desarrollo socioeconomico. Es por ello que esta Declaracion refleja 

una nueva apuesta por el Estado como actor del desarrollo, al incidir en 

estructuras y mecanismos de actuacion gubernamental, utilizando para ello la 

imagen de una "arquitectura" de la ayuda. 

En concreto, "la coordinacion entre 10s paises donantes (armonizacion), la 

insercion de las actuaciones de 10s donantes en las estructuras y procedimientos 

nacionales (alineacion) y el papel de liderazgo del gobierno nacional (apropiacion) 

se combinan con un nuevo tipo de relaciones entre 10s receptores -1lamados 

socios- y 10s donantes (mutua responsabilidad y una mayor preocupacion por el 

impact0 de la ayuda (gestion basada en resultados)" (Trinidad, 2007, p.7). 

Dichos aspectos forman un consenso internacional, su traduccion en terminos 

institucionales y operativos siguen pautas muy distintas en cada pais. Por 

consiguiente, la Declaracion de Paris deja atras un mundo westfaliano de la ayuda 

con sus condicionalidades y mecanismos para eludir al Estado. Abre un espacio 

tanto por debajo como por encima del Estado. Es decir, que por debajo la 

ciudadania se vincula con 10s procesos de diseAo de politicas y la asistencia de 

servicios p6blicos. Y por encima, porque 10s paises socios y 10s donantes se 

mueven en un marco consensuado de la gobernabilidad global de la ayuda, que 

se ha establecido en distintos foros multilaterales. 

Ha esta nueva orientacion de la comunidad de donantes con relacion a 10s 

Estados y la ciudadania de 10s paises en vias de desarrollo se denomina el 

regimen de pos condicionalidad de la ayuda. Identi.ficando a la armonizacion de 

esa cuenta "como un proceso que consiste en una mejor coordinacion y 

complementariedad entre 10s donantes con respecto a 10s marcos integrales de 

desarrollo y las politicas del pais socio. Orientandose hacia una mayor cohesion y 



la puesta en practica de nuevos instrumentos, corno aportacion comi~n de fondos y 

el dialogo politico conjunto, que se traduce en una mayor influencia en las politicas 

del pais receptor y un mayor impact0 en su sistema politico y 10s procesos 

politicos institucionales" " (Trinidad, 2007, p.10) 

La Declaracion de Paris, intercede porque las acciones de 10s donantes Sean 

mas armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces. Por tanto, la 

arnionizacion representa una doble dinamica, en la que 10s donantes dirigen su 

actuacion hacia un mayor nivel de intervencion, es decir desde la puesta en 

practica directa hacia el dialogo politico y mediante programacion y evaluacion 

conjuntas ademas de nuevas formas de cooperacion delegada hacia una mayor 

coordinacion. 

A pesar de 10s aspectos que irr~pulsa la Declaracion de Paris, muchos de 10s 

donadores entre estos la UE, manejan otros aspectos que Sean congruentes 

primordialmente con su politica exterior, corno con los parametros dados a nivel 

global por foros de alto nivel. 

En lo que respecta al seguimiento que le ha dado Guatemala a la 

Declaracion de Paris, 10s resultados son pocos y lentos. Para ello Guatemala 

conto con la creacion del Consejo de Cooperacion lnternacionali7, cuyo objetivo 

consistio en hacer efectiva la Apropiacion, Alineacion, Armonizacion, 

Responsabilidad y Resultados de acuerdo con la Declaracion de Paris. Con ello 

Guatemala debia contar con un Plan Nacional de Desarrollo; Que la Cooperacion 

lnternacional se alineara a las Politicas Publicas al Plan de Gobierno y a las 

prioridades nacionales; Contar con un Plan o Estrategias de desarrollo operativas. 

Asimismo contar con un Sistema de Gestion de las Finanzas Pllblicas ,fiables; Que 

10s flujos de ayuda para el sector estatal, debieran estar reflejados en el 

Presupuesto Nacional; Que 10s cooperantes utilicen la cuenta unica de donaciones 

17 CCl: Este se conform6 corno un instrumento politico y ejecutivo de coordinacion y toma de decisiones. 
Integrado por la SEGEPLAN, el MINFIN y el MINEX. 



para el registro de desembolsos y ejecucion de las donaciones externas; 

lmplementar sistemas de monitoreo y evaluacion de la cooperacion internacional. 

Este monitoreo y seguimiento de la Declaracion de Paris lo han realizado 

por medio de la aplicacion de la encuesta que la Organizacion para la 

cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE) desarrollo, para darle 

cun-~plin-riento a 10s compromisos suscritos a r~ivel internacional, para incrementar 

la Eficacia y Eficiencia de la Ayuda Oficial al Desarrollo. La encuesta muestra bajo 

que indicadores y medios de verificacion utilizan 10s paises para poder cumplir 

dicha Declaracion. 

De esa forma, el proceso de la implernentacion de la Apropiacion y 

Alineacion se bas6 mediante la medicion de estrategias de desarrollo en una 

escale de E a A, siendo E la ausencia de una estrategia de desarrollo y A 

constituyendose en una estrategia desarrollada y totalmente operativa. Esta 

medicion se denominada Country Policyan and Institutional ~ssesmen t ' ~  del 

Banco Mundial, metodologia utilizada por la OCDE para medir 10s niveles de 

fiabilidad de 10s sistemas de Gestion de las Finanzas Publicas (GFP) en 10s 

paises, donde para Guatemala dicho estudio aun no existe. Pero su equivalencia 

se ha utilizado la evaluacion detallada de 10s indicadores (PEFA) que ha permitido 

medir el desempefio en la GFP en Guatemala. En donde 10s Flujos de Ayuda se 

estan alineando con las prioridades nacionales entran aqui 10s presupuestos 

anuales como tambien la asistencia presupuestaria. 

La Armonizacion esta siendo medida con el reforzamiento de las 

capacidades con apoyo coordinado midiendo el grado de alineacion de la 

cooperacion tecnica del donante con 10s objetivos y las estrategias de desarrollo 

de capacidades del socio en este caso de Guatemala. Por lo tanto mide el 

rendimiento de 10s paises socios como de 10s donantes. 

18 Politica lnterna y Evaluacion Institutional. 



La Gestion por Resultados ha sido medida en que 10s paises posean 

marcos de evaluacion centrados en resultados; en este caso 10s paises y 10s 

cooperantes trabajen juntos para gestionar 10s recursos en base a resultados y a 

en~plear la informacion para mejorar el proceso de adopcion de decisiones. Entre 

10s aspectos mas importantes esta la coordinacibn entre ministerios para una 

gestion mas efectiva de la ayuda. 

Y Responsabilidad Mutua se ha basado en el indicador que 10s paises 

poseen evaluaciones de 10s sistemas de rendicion de cuentas mutua. En este 

caso 10s paises y cooperantes crean mecanismos basados en el pais que puedan 

facilitarle evaluacion conjunta de la aplicacion de 10s compromisos sobre la 

eficacia del ayuda. En este caso 10s espacios de coordinacion central y sectorial 

son propicios para definir mecanismos de responsabilidad mutua. 

Actualmente en seguirr~iento a estas acciones que Guatemala a hecho y 

que van a paso lento indico el Licenciado Mario ~ z m i t i a ' ~  aun se conserva 

integrado el consejo de cooperacion por las 3 instituciones, asimismo se continua 

con el trabajo de cada mesa sectorial de Salud, Educacion, Justicia-Seguridad y 

de la coordinacion de la cooperacibn internacional. 

La Secretaria protempore del G-13 la tiene el Reino de 10s Paises Bajos, 

cuya politica en materia de cooperacion es de reducir la ayuda a Guatemala. 

En ese sentido, el Lic. Azmitia considera que 10s cooperantes estan a la 

expectativa de la actuacion del Gobierno para la coordinacion y operatividad de 10s 

fondos obtenidos de la convocatoria que hiciera Guatemala a traves de la 

Reunion de cooperantes 2010 para recaudar fondos por el lWich y Pacaya y de la 

reciente Reunion sobre Seguridad realizada en junio 201 1. 

Sin embargo, es conveniente que para el seguimiento del trabajo del 

Consejo de cooperacion y Supervision y acompatiamiento de las mesas, es 

'"ubdirector de cooperacion lnternacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. 



necesario mas recurso humano y la creacion de una unidad en cada institucion 

(SEGEPLA, MlNFlM y MINEX), lo cual conllevaria mayor recurso financier0 y ulia 

reestructuracion en cada el area de cooperacion de estas instancias. 

A~~nql-le ha existido un una coordinacion se ha visto interrun- pid do el avance 

de la Declaracion, pues de no haber una accion del Gobierno para la coordinacion 

y operatividad de 10s fondo que ha hecho Guatemala, asi como de la atencion 

especifica y aplicacion que requiere cada uno de 10s aspectos que proclama la 

Declaracion de Paris, como de una firme voluntad politica en conjl~nto. 

Se destaca que la actual situacion mundial ha tenido a modificar las areas 

geograficas que son consideradas prioritarias para la cooperacion internacional. 

Eso ha permitido a 10s principales donantes por razones vinculadas a sus propios 

intereses nacionales, seleccionar otras areas de interes, que estan desplazando a 

America Latina como beneficiaria de cooperacion y haciendo que esta sea mas 

focalizada y selectiva. Asimismo, 10s donantes han establecido nuevos criterios 

que definen las prioridades para dar cooperacion, como lo es la clasificacion de 10s 

paises por su nivel de renta, por su compromiso con el ambiente, por su 

estabilidad macroeconomica, y otros factores similares" (Avances y Desafios de 

las Politicas Pljblicas en la adrninistracion BERGER: Ejercicio de Transicion, 2007- 

2008 p. 181). 

Para el caso y como ejemplo, el avance de la ayuda o cooperacion que 

proporciona la UE a Guatemala, se ha enfocado en la ejecucion de 10s ADP esto 

es a traves de las estrategias pais (Country Strategy Paper -CSP-), que se 

complementan financieramente a traves de programas y proyectos adicionales 

como son: ALA, ECHO, EIDHR, ALBAN, ALFA, AL INVEST, @LIS, LIRB-AL, 

EurosociAL, y OBREAL. Las CSP son instrume~itos que le brindan a la LIE un 

escenario mas claro de la realidad del pais, de las prioridades y de las acciones 

del Gobierlio, con el objeto de definir 10s sectores de intervention por periodos 

determinados, asi como el monto global a desembolsar. Dichos sectores de 



intervencion deben ser coherentes con las politicas de la UE. Mismas que estan 

influenciadas por la dinamica internacional y por 10s deseos de la UE de verse en 

la arena internacional como un "actor global1'. 

Esto podemos verlo reflejado mas que todo, en la promotion del respeto a 10s 

DDHH, al Estado de Derecho, a la cohesion social, a 10s ODM, a la securitizacion 

internacional. Sin dejar la bljsqueda de cierto grado de afinidad con 10s temas de 

interes en el pais beneficiario. 

En el caso de Guatemala, la LIE ha implementado tres CSP, las cuales desde 

su creacion no han sido consultadas, y no se han negociado 10s temas hacia 

donde se dirige la cooperacion. Sin embargo en las tres CSP se han establecido 

como objetivo general apoyar 10s ADP. 

Estas tres estrategias, estan comprendidas en varios periodos: siendo la 

primera que va desde 1997 al 2000, como el inicio de la construccion de la paz en 

Guatemala que incluia el desarrollo del pais, principalmente en el desarrollo rural y 

social, fortalecirr~iento de las instituciones publicas, apoyo de la democracia, 

combatir la pobreza, apoyo al sector privado. 

La segunda estrategia que va de 2002-2006 cuyos objetivos especificos se 

enfocaron en: consolidar y modernizar el Estado, democratizar y proteger 10s 

DDHH, apoyar el desarrollo local y la descentralizacion y contribuir con el 

crecimiento de la economia. 

La tercera estrategia, firmada el 19 de abril de 2007 la cual cubrira un period0 

de 7 aAos (2007-2013) con una asignacion de 135 millones de euros. Se observo 

el enfasis que le da la UE a la cohesion social e integracion regional, con lo cual 

una vez mas se reorientan 10s objetivos. Este cambio de objetivos por parte de la 

UE obedece a 10s compromisos asumidos en la Declaracion Guadalajara y 

reiterados en la Declaracion de Viena en mayo 2006. Es por ello que en la illtima 

estrategia se postulan como objetivos especificos: 1) lograr una mayor cohesion 



social y seguridad ciudadana y 2) contribuir con 10s ODM, por medio de 

estrategias economicas y sociales, a traves del proceso de integracion regional. 

Sin embargo, 10s carr~bios que ha realizado en cuanto a objetivos especificos 

que ha implementado la UE deben ser c~~idadosos al respecto, ya que podria traer 

como consecuencia la dilucion de resultados sobre 10s proyectos implementados 

hasta el momento. 

A parte, la UE no debera dejar de lado las nuevas orientaciones dadas por la 

Declaracion de Paris sobre la apropiacion, alineacion y armonizacion de la 

cooperacion internacional para que congruente con sus lineamielitos de politica de 

cooperacion se obtenga un mayor impact0 de la cooperacion internacional. 

Segun el registro que presenta SEGEPLAN en cuanto al avance de la 

cooperacion internacional, durante el period0 de 2004-2007, la cooperacion 

suscrita mostro un comportamiento de alzas y bajas, no obstante esta situacion no 

es imputable a decisiones de 10s cooperantes, sino al tipo de operaciones que 

Guatemala solicito e impulso y que en general estan vinculadas a desembolsos 

rapidos. Segun estos registros Guatemala en comparacion con otros paises 

centroamericanos, no es altamente dependiente de la cooperacion internacional, 

per0 si lo es a nivel latinoamericano, porque contribuye en un 50% del 

financiamiento de apoyo a 10s esfuerzos nacionales, segun dicho informe la 

cooperacion en su conjunto representa mas del 50% del financiamiento que se 

destina al Presupuesto de Inversion Publica. 

Al analizar el grado de importancia de la cooperacion internacional en 10s 

diferentes sectores se confirma que se ha logrado orientar a este tip0 de recursos 

a sectores y actividades que el gobierno ha definido como priol-itarios. Pero no 

obstante, es necesario que desarrollen estrategias sectoriales de largo plazo y de 

desarrollar planes de desarrollo. 



En cuanto a 10s tipos de operaciones que se estan ejecutando, en su mayoria 

siguen estando enfocados a programas y proyectos, lo que disminuye el impact0 

de la cooperacion y dificulta su seguimiento y transparencia. Esta situacion ha 

sido cambiada por el gobierno segun period0 de estudio porque definio algunas 

operaciones de apoyo sectorial y presupuestario. Esperando que esta tendencia 

de operaciones se sigan realizando en 10s proximos aiios. 



CONCLUSIONES 

La evolucion de la cooperacion por parte de 10s diferentes procesos o 

contextos historicos internacionales, ha transformado a la cooperacion 

internacional como un medio o instrumento de transferencia de 

lineamientos o parametros, en donde 10s Estados receptores se hacen 

dependientes de la composicion, orientacion, cantidad, consideraciones y 

acciones de la cooperacion por parte de 10s paises cooperantes. Dicha 

funcionalidad de la cooperacion es alcanzada por medio de mecanismo, 

condicionantes y determinantes para el alcance del desarrollo y bienestar 

de la nacion. Dicha funcionalidad converge en lo que ahora se le 

denominada la nueva arquitectura de la ayuda para un arr~plio consenso 

entre gobierno y donantes para hacer la ayuda mas efectiva. 

La cooperacion internacional, no puede concebirse como un medio que 

genere cambios en 10s diversos problemas estructurales y coyunturales de 

un pais, como en el caso de Guatemala, sin0 como instrumento de apoyo y 

parte de 10s recursos nacionales de un Estado. 

La denominada nueva arquitectura de la ayuda; Apropiacion, Armonizacion 

y Alineacion planteada en la Declaracion de Paris por parte de 10s 

donantes, considera y propone condicionantes en donde buscan que la 

ayuda se canalice por la via presupuestaria de 10s gobiernos. 

Los altos indices de corrupcion, la falta, creacion o seguimiento de 

herramientas, mecanismos de transparencia o una politica de transparencia 

formal, provoca serios riesgos sobre el impact0 que la cooperacion 

internacional, sobre todo la proporcionada por la Union Europea pueda 

tener en Guatemala. 



El caracter de las politicas de Gobierno se debe a que esta se situa dentro 

de 10s intereses especificos del Gobierno tal el caso de la politica de 

transparencia manejada durante el periodo de gobierno del ExPresidente 

Oscar Berger, que fue un componente importante en el ejercicio de la 

funcion p~jblica. Para estas acciones se debe propiciar la determinacion y 

continuidad de la misma, para que no impere la impunidad, corrupcion y la 

falta de transparencia. 

Se observo una debil politica de transparencia durante dicho periodo de 

estudio y aunque se inicio con la institucionalizacion de sistemas y 

herramientas para una mejor eficacia y eficiencia de 10s recursos publicos 

del Estado, debiles y sin seguimiento. Es importante hacer notar que la 

aprobacion del Acuerdo Gubernativo 645-2005 de Acceso a la Informacion 

Publica, deja claro, que todos 10s actos de la administracion del Estado 

son publicos, y quien este interesado tienen derecho a obtener, en 

cualquier momento, la informacion que desee saber, sobre el manejo de 10s 

recursos del Estado. 

En cuanto al avance y armonizacion de la cooperacion proporcionada a 

Guatemala, se estima segun registros de Segeplan, altas y bajas, al tipo de 

operaciones que Guatemala solicit6 e imp~~lso y que en general estan 

vinculadas a desembolsos rapidos. Guatemala en comparacion con otros 

paises centroamericanos, no es altamente dependiente de la cooperacion 

internacional, per0 si lo es a nivel latinoamericano, porque contribuye en un 

50% del financiamiento de apoyo a 10s esfuerzos nacionales. Estimandose 

que mas del 50% del financiamiento se destino al Presupuesto de Inversion 

Publica. 



RECOMENDACIONES 

Para el Estado de Guatemala y 10s actuales Gobiernos de la Republics, a 

traves del mejor consenso, emita una politica de transparencia formal, que 

garantice la democracia y una convivencia mas justa y equitativa. Y que al 

mismo tiempo modificar las practicas en materia de ayuda internacional, 

para ello remodelar comportarr~ientos y fonientar una verdadera voluntad 

politica para el seguimiento a 10s compromisos suscritos a nivel 

internacional como lo es la Declaracion de Paris. 

Para la Union Europea garantice una profunda, minuciosa y objetiva 

evaluacion del impact0 de sus estrategias de cooperacion, que Sean 

congruentes a su politica exterior como a 10s cor~ipromisos suscritos a nivel 

internacional, asi como el de alinear 10s medios e instr~~mentos para hacer 

cumplir sus politicas de condicionalidad de la cooperacion, para que de esa 

forma puedan verse reflejados en 10s proyectos implementados y 

finalizados. 

Para la Sociedad Civil, que sea participe en la toma de decisiones y 

soluciones sobre el uso y manejo de 10s recursos del Estado, al rr~ismo 

tiempo que haga promover el uso de la transparencia en cualquier ambito 

de su vida cotidiana. 

Para la Universidad de San Carlos de Guatemala, mas que una casa de 

estudios, sea in-lpulsora en dar a conocer estas investigaciones de interes 

para el pais y velar para que en su mayoria Sean aplicadas y puedan dar 

soluciones a estos problemas que no permiten la prosperidad de la 

democracia. 
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1. Nosotros, A h s t r o s  de paises desarrollados y en desarrollo, responsables de fomentar el desarrollo, y nosotros, 
Directivos de instituciones de desarrollo multilaterales y bilaterales, reunidos en Pan's el 2 de marzo de 2005, estamos resueltos a 
emprender acciones de largo alcance y supelvisables con vistas a reformar las formas en las que suministramos y gestionamos la 
ayuda, mirando hacia el h turo  la revision quinquenal de la ONU de la Declaracibn del Milenio y 10s Objetivos de Desarrollo 
del Ahlenio (ODbl) mis adelante en el aiio. Como en Monterrey, reconocemos que si es necesa~io aumentar el volumen de la 
ajuda y de 10s otros recursos del desarrollo para lograr estos objetivos, tambiCn es preciso aumentar a1 mismo tiempo de 
manera sigmficativa la eficacia de la ayuda a1 Desarrollo, asi como respaldar el esfuerzo que realizan 10s paises socios 
reforzando sus gobiernos y mejorando el desempeiio del desarrollo. Esto seri tanto mis importante si las existents y nuevas 
iniciativas bilaterales y multllaterales conducen a ampliar todavia mis la ayuda. 

2. En este segundo Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Xyuda a1 Desarrollo, prosegulmos la Declaration 
adoptada durante el Foro de Alto Nivel sobre Armonizacion en Roma (febrero de 2003) y 10s principios hndamentales 
avanzados durante la Mesa Redonda de Marrakech sobre la Gestion orientada a 10s resultados del desarrollo (febrero de 2004), 
porque creemos que incrementarin el impacto de la ayuda para reducir la pobreza y la desigualdad, acelerando el crecimiento y 
aghzando el cumplimiento de 10s ODM. 

Aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo 

3. Reafirmamos 10s compromisos realizados en Roma de armonizar y alinear el suministro de la ayuda a1 desarrollo. Nos 
anima el que muchos donantes y paises socios estin haciendo de la eficacia de la ayuda a1 desarrollo una prioridad de primer 
orden, y reafirmamos nuestro compromiso de acelerar el progreso en su aplicacion, especialmente en las ireas siguientes: 

I. Reforzar las estrategias de desarrollo nacional de 10s paises socios y sus marcos operativos @or ej.: 
planificaci6n, presupuesto y marcos de evaluacion del desempeiio). 

11. Aumentar la aheaci6n de la ayuda a1 desarrollo con las prioridades, sistemas y procedlmientos de 10s 
paises socios, ayudando a incrementar sus capacidades. 

... 
m. Intensificar la mutua responsabilidad de donantes y paises socios hacia sus ciudadanos y parlamentos, en 

cuanto a sus politicas, estrategias y desempeiio en materia de desarrollo. 

iv. Eliminar la duplicacion de esfuerzos y racionalizar las actividades de donantes, para alcanzar el miximo 
rendlmiento posible. 

v. Reformar y simplificar politicas y procedimientos de 10s donantes para favorecer un comportamiento de 
colaboracion y la alineacibn progresiva con las prioridades, sistemas y procedlmientos de 10s paises socios. 



vi. DefLnir medidas )r estindares de desempeiio 17 responsabhdad para 10s sistemas de 10s paises socios en 
gesti6n de finanzas phblicas, aprovisionamiento, salvaguarhas fiducialias y evaluaci6n mehoambiental, 
aplicindolos de manera ripida y estensa, de acuerdo con las buenas pricticas ampliamente aceptadas. 

1. Nos comprometemos a emprender las acciones concretas y efectivas para tratar 10s planteamientos remanentes, entre 
10s que figuran: 

i. Debdtdades en las capacidades institucionales de 10s paises para desarrollar e implementar estrategas de 
desarrollo nacional hligdas a 10s resultados. 

ii. Falta de compromisos que Sean mis previsibles y multianuales sobre 10s flujos de ayuda suministrados a 
10s paises socios. 

... 
1~1. Delegacibn de autoridad insuficiente a 10s actores de campo de 10s donantes y falta de incentivos para 

colaboraciones de desarrollo eficaz entre donantes y paises socios. 

iv. Integracibn insuficiente de programas e iniciativas globales en la agenda ampliada de desarrollo de 10s 
paises socios, incluso en ireas clJticas como VIH/Sida 

v. Corrupci6n falta de transparencia que socavan el apoyo phblico, imposibihtan la movdtzaci6n y 
asignaci6n eficaz de recursos, y desvian 10s recursos destinados a actividades vitales para erradicar la pobreza 
JT para un desarrollo econbmico sostenible. Donde existe, la corrupcibn impide que 10s donantes c o d e n  en 
10s sistemas de 10s paises socios. 

5. Reconocemos que es realizable y necesario aumentar la eficacia de la ayuda a1 desarrollo, pasando por todas las formas 
de la ajruda. En el momento de determinar las formas mis eficaces para suministrar la ayuda, nos guiaremos por las estrategias y 
prioridades de desarrollo establecidas por 10s paises socios. Individual y colectivamente, elegiremos y diseiiaremos las folmas 
adecuadas y complementarias tendentes a potenciar lo mis posible su eficacia combinada. 

6. De acuerdo con la Declaracibn, intensificaremos nuestros esfuerzos para proporcionar y utihzar la ajruda a1 desarrollo, 
incluso 10s flujos crecientes prometidos en Monterrey, con vistas a racionalizar la fragmentaci6n de las actividades de donantes 
a escala nacional JT secto~ial, que en demasiados casos es excesivo. 

Adaptar y aplicar a las distintas situaciones de 10s paises 

7. Tambikn es necesalio aumentar la eficacia de la ayuda para situaciones desafiantes y complejas, como el maremoto 
que arras6 a 10s paises costeros del OcCano 1nhco el 26 de hciembre de 2004. En  tales situaciones, es crucial armonizar la 
asistencia humanitalia JI la a p d a  a1 desarrollo en el marco de las agendas de crecimiento p reduccibn de la pobreza de 10s paises 
socios. E n  10s estados frigdes, a1 tiempo que apoyamos la construccibn del estado y el surninistro de selvicios bisicos, nos 
aseguraremos que 10s pllncipios de armonizacibn, altneaci6n y gestibn orientada a 10s resultados estin adaptados a entornos de 
gobiernos y capacidades dCbiles. De manera general, estamos decihdos a prestar especial atencibn a estas situaciones complejas 
en nuestra labor para aumentar la eficacia de la ayuda. 

Especificar indicadores, calendarios y metas 

8. Reconocemos que las reformas sugeridas por esta Declaracibn requeririn un apoyo politico continuado de alto nivel, 
peso palitalio y acciones coordinadas a escalas globales, regonales y nacionales. Nos comprometemos a acelerar el ritmo del 
cambio poniendo en prictica 10s Objetivos de Cooperacibn presentados en la Seccibn 11, en un espiritu de mutua 
responsabilidad, y a medtr el progreso de acuerdo con 12 indtcadores especificos en 10s que hemos adoptado hoy y que figuran 
en la Secci6n I11 de esta Declaracibn. 

9. Para estimular ahn mis el progreso, fijaremos estas metas hasta el aiio 2010. Estas metas que involucrarin tanto a 10s 
paises socios como donantes, estin hseiiados para segulr y favorecer 10s avances a nivel global entre 10s paises y las agencias 
que se han consensuado en esta Declaracibn. No apuntan a perjuhcar o sustituir a ninguna de las metas que puedan desear 



establecer indlvidualmente 10s paises socios. Hemos decidldo hoy fijar cinco metas preliminares s e e  indicadores que figuran 
en la Seccion 111. Estamos de acuerdo para valorar estas cinco metas j r  para adoptar metas que correspondan a 10s dtimos 
indlcadores como se indica en la Seccion 111, antes de la Cumbre de la AGNU en Septiembre de 2005, pidiendo a la 
cooperaci6n de donantes y socios acogdos en el CAD que se preparen a ello urgentemente. hfientras tanto, son bienvenidas las 
iniciativas de paises socios j~ donantes para establecer sus propias metas para mejorar la eficacia de la ajiuda dentro del marco de 
10s compromisos de cooperation e indicadores adoptados. Por ejemplo, ciertos paises socios j7a han presentado planes de 
accibn, y un amplio n h e r o  de donantes ga ha anunciado nuevos importantes compromisos. Invitamos a todos 10s 
participantes que deseen proporcionar informaci6n sobre tales iniciativas que las sometan hasta el 4 de ab~il  de 2005 para su 
correspondiente publicaci6n. 

Supervisar y evaluar la implernentacion 

10. Dado que es dificil demostrar 10s progresos reales a escala de 10s paises, bajo el liderazgo de 10s paises socios 
evaluaremos peri6dicamente nuestros progresos mutuos a escala nacional, tanto cualitativos como cuantitativos, en la puesta en 
prictica de 10s compromisos adoptados en concept0 de eficacia de la ayuda a1 desarrollo. A1 efecto, uthzaremos 10s 
mecanismos pertinentes a escala de 10s paises. 

11. A escala internacional, hacemos un llamamiento a la cooperaci6n entre donantes y paises socios que pertenecen a1 
CAD para una participation ampliada para finales de 2005, con vistas a proponer acuerdos de supervision a medio plazo de 
10s compromisos de esta Declaracibn, g con bastante frecuencia para evaluar el progreso. Entretanto, solicitamos de la 
asociaci6n para c o o r h a r  la supelvisi6n internacional de 10s Indlcadores de Progreso incluidos en la Secci6n 111; [afinar las 
metas si procede]; proporcionar las directllces apropiadas para establecer lineas base; y permitir que se r e h a  la informaci6n 
coherente a travks de un aba~llco de paises, que se resumiri en un informe peri6dico. Tambien utilizaremos mecanismos de 
revisi6n paritalla jr  evaluaciones regonales con el objetivo de respaldar el progreso de acuerdo con esta agenda. Ademis, 
examinaremos 10s procesos de supervisi6n y evaluaci6n independientes a travOs de 10s paises -que deberian aplicarse sin 
representar una carga adicional para 10s paises socios- con vistas a lograr un entendmiento mis completo de c6mo un aumento 
de la eficacia de la ayuda a1 desarrollo contribuye a1 cumplimiento de 10s objetivos. 

12. En coherencia con el enfoque de implementacibn, planeamos reunirnos de nuevo en 2008 en un pais en desarrollo g 
realizar dos ciclos de supervisi6n antes de proceder a controlar el progreso efectuado en la aplicaci6n de esta Declaration. 



13 Desarrollos en un espilltu de mutua responsabilidad, estos Compromisos de Cooperaci6n se basan en la enserianza 
de las esperiencias. Reconocemos que 10s compromisos tienen que ser interpretados a la luz de la situaci6n especifica de cada 
p i s  socio 

14. Los paises socios se cornprometen a: 

Ejercer su liderazgo desarrollando e implementando sus propias estrategias de desarrollo nacional poi medto de 
amplios procesos consultivos'. 

Traduclt. estas estrategias de desarrollo nacional en programas operativos, priolizados y orientados a 10s resultados tal 
como estin espuestos en 10s marcos de gastos a medio plazo y 10s presupuestos anuales (Indicador 1). 

Dirigir la coordinaci6n de la ayuda en todos 10s imbitos, asi como 10s otros recursos del desarrollo, en diilogo con 10s 
donantes y fomentando la participaci6n de la sociedad civil g del sector privado. 

15. Los donantes se comprometen a: 

Respetar el liderazgo de 10s paises socios y ayudarlos a reforzar su capacidad a ejercerlo. 

. , . .  . i ~ : ;  <,:0~;r~.;:;:".5 Sas:cjn t:isdr?; 5;;; aaorfrj eil %as @si:ra.;:,+nia.;r ii-;s;:!Krj;:icb:,.;,ei? 1, 
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Los donantes se alinean con las estrategias de 10s socios 

16 Los donantes se comprometen a: 

Basar su apoyo global - estrategias nacionales, diilogos de politica jr programas de cooperaci6n para el desarrollo - en 
las estrategias de desarrollo nacional de 10s socios y revisiones peri6dtcas del progreso constatado en la puesta en 
prictica de estas estrategias (Indicador 3). 

Diseiiar las condiciones, cuando sea posible, para la estratega de desarrollo nacional de un pais socio o para su revisi6n 
anual de progreso constatado en la puesta en pdctica de esta estratega. Se incluiiian otras condciones kicamente si 

I El tCrrnino 'cstrategias de dcsarrollo national' incluyc rcducci6n de la pobrcza o estrategas globales sidares asi como estratcgas 
scctorialcs y temiticas. 

Esto incluyc por cjemplo la Revisi6n ilnual del Progreso (ANNUU/ Progress Reuielu - APR) de las Gstrategas de Rcduccicin de la 

I'obreza. 



esiste una solida justification para ello y se debe~ian efectuar de manera transparente y consultando estrechamente con 
otros donantes e interesados. 

Tiincular el financiamiento con un marco unico de condiciones y/o una sene de indicadores derivados de la estrategia 
nacional de desarrollo. Esto no significa que todos 10s donantes tengan condiciones idknticas, sino que cada condici6n 
de 10s donantes debena proceder de un marco coordinado c o m b  destinado a alcanzar resultados duraderos. 

Los donantes utilizan 10s sistemas reforzados de los paises 

17. El hecho de utllizar las propias instituciones y 10s sistemas nacionales, donde haya bastante garantia de que se ualizari 
la a p d a  en 10s objetivos aprobados, aumenta la eficacia de la a p d a  reforzando la capacidad sostenible del pais socio para 
desarrouar, aplicar y responder de sus politicas ante sus ciudadanos y su parlamento. Los sistemas y procedimientos nacionales 
incluyen por lo general per0 no linicamente dlsposiciones y procedunientos nacionales para gesti6n de finanzas phblica, 
contabhdad, auditolias, aprovisionamiento, marcos de resultados y supervisi6n. 

18 Los anilisis de diagn6sticos son una fuente importante y creciente de informacion para gobiernos y donantes sobre el 
estado de 10s sistemas nacionales en 10s paises socios. Paises socios ~1 donantes tienen un interks compartido en ser capaces de 
supelrvisar en el tiempo el progreso del mejoramiento de 10s sistemas nacionales. Estin asistidos por marcos de evaluacion del 
desempeiio, y un abanico combinado de medidas para reformar, que avanzan a partir de la informaci6n propuesta por 10s 
anilisis de dlagn6stico y el trabajo analitico relacionado. 

19. Los paises socios y donantes se comprometen conjuntamente a: 

Trabajar conjuntamente para establecer marcos comhnmente convenidos que aporten evaluaciones fiables del 
desempeno, transparencia j 7  responsabilidad de 10s sistemas nacionales (Indicador 2) 

Integrar anilisis de diagn6stico y marcos de evaluacion del desempeiio dentro de las estrategias lideradas por 10s paises 
para el desarrollo de capacidad 

20. Los paises socios se comprometen a: 

Ejecutar anilisis de dlagn6stico que aporten evaluaciones fiables de 10s sistemas y procedimientos del pais. 

Sobre la base de cada uno de 10s anilisis de diagnostico, emprender las reformas necesalias para asegurar que 10s 
sistemas, instituciones JT procedimientos nacionales para gesti6n de la ayuda y otros recursos de desarrollo son 
efectivos, responsables y transparentes. 

Emprender reformas como la reforma de la gesti6n publica, que podrian ser necesadas para lanzar y alimentar procesos 
de desarrollo de la capacidad sostenibles. 

21. Los donantes se comprometen a: 

Utilizar 10s sistemas y procedmientos nacionales de la manera mis extensa posible. Cuando no sea viable el uso de 
sistemas nacionales, establecer salvaguardlas y medidas adicionales con vistas a reforzar en vez de socavar 10s sistemas y 
procedlmientos de 10s paises (Indicador 5). 

Evitar, de la manera mis amplia posible, la creaci6n de estructuras que se encarguen de la administraci6n cotidlana y de 
la puesta en prictica de 10s proyectos y programas financiados por la a p d a  (Indicador 6).  



Adoptar rnarcos de evaluacion del desemperio arrnonizados para 10s sistemas nacionales, con el objetivo de evitar que 
se presenten paises socios con un n h e r o  escesivo de objetivos potencialmente confhctivos. 

Los paises socios refuerzan su capacidad de desarrollo con el apoyo de donantes 

22. La capacidad para planificar, adrninistrar, implernentar y justificar 10s resultados de las politicas y programas son 
puntos ciiticos para alcanzar 10s objetivos de desarrollo partiendo de anilisis y diilogo y pasando por irnplernentacion, 
supervision y evaluacion. El desarrollo de capacidad es la responsabihdad de 10s paises socios, desernperiando 10s donantes un 
papel de respaldo. Necesita no knicarnente basarse en anilisis tCcnicos solidos, sino tarnbiCn abarcar el entorno social, politico y 
econornico mis arnplio, incluyendo la necesidad de reforzar 10s recurso humanos. 

23. Los paises socios se comprometen a: 

Integrar objetivos especificos de desarrollo de las capacidades en las estrategias de desarrollo nacionales y proseguir su 
puesta en pricdca a travCs de estrategias de desarrollo de la capacidad dirigidas por 10s paises, donde sea necesalio. 

24. Los donantes se comprometen a: 

iilinear su apoyo financier0 y analidco con 10s objetivos y estrategas de desarrollo de la capacidad de lo socios, utihzar de 
manera eficaz la capacidades existentes, y armonizar el apogo a1 desarrollo de capacidad de manera pertinente (Indicador 4). 

Reforzar la capacidad de gestion de finanzas publicas 

25. Los paises socios se comprometen a: 

Intensificar 10s esfuerzos para rnovllizar 10s recursos nacionales reforzando la viabllidad fiscal g creando un entorno que 
perrnita inversiones publicas JT pdvadas. 

Proporcionar informes transparentes g fiables en tiempo oportuno sobre la ejecuci6n del presupuesto. 

Dirigir el proceso de reformas de la gestion de finanzas publicas 

26. Los donantes se comprometen a: 

Proporcionar compromises indicativos fiables relativos a la ayuda dentro de un marco multianual y desembolsar ayuda 
de manera predecible y en tiempo oportuno de acuerdo con 10s programas adoptados (Indicador 7). 

Confiar de la manera mas amplia posible en 10s mecanismos transparentes de contabilidad y presupuesto del Gobierno 
socio (Indicador 5). 



27. Los paises socios y 10s donantes se comprometen conjuntamente a: 

Implementar anilisis de diagnosticos JT  marcos de evaluaci6n del desempeiio en la gestibn de fmanzas publicas que Sean 
armonizados. 

Reforzar 10s sistemas nacionales de aprovisionamiento 

28. Los paises socios y donantes se comprometen conjuntamente a: 

Utilizar normas y procesos mutuamente acordados9ara realizar diagnosticos, diseiiar reformas sostenibles y supervisar 
implementaciones. 

Ernpeiiar bastantes recursos para respaldar j r  sostener reformas de aprovisionamiento y desarrollo de la capacidad a 
medo y largo plazo. 

Compartir reacciones a escala nacional respecto a 10s enfoques recomendados para poder mejorarlos con el tiempo. 

29. Los paises socios se comprometen a tomar la direction de 10s procesos de reforma del aprovisionamiento y a 
ponerlos en prictica. 

30. Los donantes se comprometen a: 

Utihzar progresivamente 10s sistemas nacionales para aprovisionamiento cuando el pais haya implementado modelos y 
procesos mutuamente adoptados (Indicador 5). 

Xdoptar enfoques armonizados cuando 10s sistemas nacionales no cumplan con 10s niveles de desempeiio mutuarnente 
adoptados o cuando 10s donantes no 10s utilicen. 

Ayuda desligada: obtener mas valor para el dinero 

31. Desligar la ayuda aumenta generalmente la eficacia de la misma reduciendo 10s costes de transaccion para 10s paises 
socios JT mejorando la apropiacion y la alineacibn de 10s paises. Los donantes del CAD mantendrin sus esfuerzos para llevar a 
cabo progresos en concept0 de ayuda desligada, como se fomentan en las Recomendaciones CAD 2001 sobre la Ayuda Oficial 
a1 Desarrollo Desligada para 10s Paises Menos Xdelantados. (Indicador 8). 

3 Como han dcsarrollado conjuntamcntc el CI\D-OCDE - Banco Mundial en la Mesa Rcdonda sobrc rcfucrzo dc las capacidadcs 
dc aprovlsionamiento cn 10s paiscs cn desarrollo. 



Los donantes implementan disposiciones comunes y simplifican procedimientos 

32. Los donantes  se comprometen a: 

Poner en prictica 10s planes de accion de donantes que han desarrollado como parte de lo que se habia decidido en el 
Foro de Alto Nivel de Roma. 

Aplicar, donde sea posible, disposiciones comunes a escala nacional para planificar, fmanciar @or ej. disposiciones de 
fmanciamiento conjuntas), desembolsar, supervisar, evaluar e informar el gobierno sobre las actividades de 10s 
donantes y 10s flujos de ajruda. El  uso incrementado de modalidades de ajruda basada en programas puede contiibuir a 
este esfuerzo. ( Indicadot  9). 

Trabajar juntos para reducir el nfimero de misiones de campo y de anilisis de diagnbstico duplicadas y separadas 
(Indicadores 10) promoviendo el adiestramiento conjunto para compartir las lecciones aprendidas y constivir una 
comunidad de prlcticas. 

Complernentariedad: una division del trabajo mas eficaz 

33. La fragmentation excesiva de la ajruda a escala global, nacional o sectoiial disminuye la eficacia de la ajruda. Un 
enfoque pragmitico de la division del trabajo y de la distiibuci6n de la carga aumenta la complementaiiedad reduciendo 10s 
costes de transaccibn. 

34. Los paises  socios se comprometen a: 

Proporcionar panoramas claros de las ventajas comparativas de 10s donantes y como consegulr la complementai-iedad a 
escala nacional o sectorial. 

35. Los donantes  se comprometen a: 

Utilizar plenamente sus ventajas comparativas respectivas a escala sectoiial o nacional, delegando la autoi-idad, cuando 
sea apropiado, para dirigir a 10s donantes en la ejecucion de 10s programas, actividades y labores. 

Trabajar juntos para armonizar 10s procedimientos separados 

Incentivos para conductas orientadas a cooperacion 

36. Los donantes  y paises socios se comprometen conjuntamente a: 

Reformar 10s procedirnientos y reforzar 10s incentivos -incluyendo incentivos para contratacibn, valoracion jr 
adiestramiento, para que directivos y personal trabajen apuntando a armonizacion, aheac ion  y resultados. 



Suministrar una ayuda eficaz a 10s estados fragiles~ 

37. La vision a largo plazo del compromiso international hacia estados frigdes es conseguir estados y otras instituciones 
que sean legitimos, eficaces 11 resistentes. Si 10s principios duectores de la eficacia de la a p d a  se aplican igualmente a 10s estados 
frigdes, necesitan ser adaptados a entornos en 10s que apropiacion y capacidad son dCbiles, 17 a necesidades inmelatas de 
suministro de servicios bisicos. 

38. Los paises socios se comprometen a: 

Realizar progresos para crear instituciones y establecer estlucturas de gobernacion que brinden seguridad y proteccion 
pliblica y acceso equitativo a 10s servicios sociales bisicos para 10s ciudadanos y buena gobernalidad. 

Lanzar el &dogo con donantes con el ful de desarrollar herramientas de planificaci6n simples tales como matriz de 
resultados d e  transition donde las estrategias de desarrollo ahn n o  existen. 

Fomentar la participacion ampliada de un abanico de actores para establecer prioridades 

39. Los donantes  se comprometen a: 

Armonizar sus actividades. La armonizacion es cuanto m i s  crucial cuando n o  exista un fuerte liderazgo del gobiemo. 
Deberia apuntar a realizar arlilisis aguas arriba, evaluaciones conjuntas, estrategias conjuntas, coordmando el 
compromiso politico e iniciativas pricticas como la creacion de oficinas de donantes conjuntas. 

Ahnear de la manera m i s  extensa posible con estrategas centrales llevadas por 10s gobiemos, o si n o  fuera posible, 10s 
donantes deberian utillzar a1 miximo 10s sistemas del pais, regionales, sectoriales o n o  gubernamentales. 

Evitar actividades que socavan la construccion de las instituciones naciollales como procesos que pasen por encima del 
presupuesto nacional o instaurando sueldos altos para el personal local. 

Utilizar una mezcla apropiada de instrumentos de la ayuda, incluyendo el apoyo a financiamientos recurrentes, en 
particular para 10s paises en transiciones prometedoras peso de alto riesgo. 

Promover un enfoque armonizado de las evaluaciones medioambientales 

40. Los donantes han realizado considerables progresos en la armonizacion en torno a evaluation de impacto ambiental 
(EIA), incluyendo soluciones de salud y sociales relevantes en concept0 de propectos. Este progreso necesita ser profundizado, 
inclusive con el proposito de tratar de 10s impactos relacionados con cuestiones de importancia global como desertizacibn, 
cambio del clima y p C h d a  de la biodiversidad. 

41. Los donantes  y paises socios se comprometen conjuntamente a: 

Reforzar la aplicacion de las EIA y ahondar procedimientos comunes para 10s proyectos, incluyendo consultas con 10s 
interesados; desarrollar y aplicar enfoques comunes de la "evaluacion medioambiental estratLgcaX a escala sectorial y 
nacional. 

4 Ida secci6n siguicntc trata dcl proyccto de I'rincipios dc bucna implicaci6n intcrnacional en 10s cstados frlgdcs, quc surg16 cn el 
Foro de illto Nivel sobre la cficacia de la apda  a1 dcsarrollo cn los Estados Prides (Londrcs, Enero de 2005) 



Segutr desarrollando la capacidad ticnica y las politicas especializadas necesalias para el anilisis medioambiental p para 
la aplicacion de la legslacion. 

42. TambiCn sedn necesalios esfuerzos de armonizacion s d a r e s  para otros planteamientos transversales, como la 
igualdad de generos j 7  otras problemiticas incluj~erendo 10s que estCn fmanciados por fondos dedlcados. 

GESTION ORIENTADA A RESULTADOS 

43. La gesti6n olientada a 10s resultados significa gesti6n e implementaci6n de la ayuda con vistas a 10s resultados 
deseados y utilizando la information para mejorar las tomas de decision. 

44. Los paises socios se comprometen a: 

Reforzar 10s vinculos entre las estrategias de desarrollo nacional y procesos presupuesta~ios anuales y multianuales. 

Procurar establecer marcos de reporting y de supelvisi6n orientados a resultados que supelvisen el progreso de acuerdo 
con dimensiones clave de las estrategas de desarrollo nacionales jr  sectoliales y que estos marcos sigan un numero de 
indlcadores de ficil gestion, cuyos datos son disponibles sin costes excesivos (Indicator 11). 

45. Los donantes se comprometen a: 

Vincular la programacion y 10s recursos con 10s resultados y alinearlos con 10s marcos de evaluacion del desempeiio de 
10s paises socios, evitando introducir indlcadores de desempeiio que no sean coherentes con las estrategas de 
desarrollo nacionales de 10s paises socios. 

Trabajar con 10s paises socios para apoyarse lo rnis posible en 10s marcos de evaluacion del desempeiio orientados a 
10s resultados de 10s paises socios. 

Armonizar sus requelimientos del concept0 de supelvision y realization de informes con 10s paises socios, ponerse de 
acuerdo en formatos comunes para informes peli6dlcos, de la manera mis extensa posible, hasta que puedan confiar 
mis ampliamente en 10s sistemas de evaluaci6n estadistica y supervision de 10s paises socios. 

46. Los paises socios y 10s donantes se comprometen conjuntamente a: 

Trabajar juntos en enfoques participativos para reforzar las capacidades de 10s paises a desarrollar una gestion basada 
en 10s resultados y la necesidad de la misma 



MUTUA R E S P O N S A B I L I D A D  

47. Una de las mayores pnondades para paises socios y donantes es ampliar la responsabilidad J! la transparencia en la 
udzac i6n  de 10s recursos del desarrollo. TambiCn es una manera de reforzar el apogo pbblico a las politicas nacionales jr la 
a p d a  a1 desarrollo 

48. Los paises socios se comprometen conjuntamente a: 

Reforzar el papel del parlamento en las estrategias de desarrollo nacional j7/o 10s presupuestos. 

Fomentar enfoques participativos involucrando sistemiticamente a un amplio abanico d e  actores del desarrollo en el 
momento de formular y evaluar el progreso en la irnplementacion de las estrategias de desarrollo nacional. 

49. Los donantes  se comprometen a: 

Proporcionar information transparente y completa en tiempo oportuno sobre 10s flujos de a p d a  con el objetivo de 
que las autondades de paises socios puedan presentar informes presupuestanos completos a sus parlamentos y 
ciudadanos. 

50. Paises socios jr donantes  se comprometen conjuntamente a: 

Evaluar conjuntatnente a travis de 10s mecanismos esistentes nacionales y cada vez m i s  objetivos, 10s progresos de la 
implementacibn de 10s compromises acordados sobre la eficacia de la ajiuda a1 desarrollo, inclugendo 10s Compromisos 
de Cooperacion (Indicador  12). 



M ETAS 

PARA 2010 

Los Socios tienen estrategias de desarrollo operativas - Nljmero de paises con 
estrategias nacionales de desarrollo (incluso ERP) con prioridades estrategicas claras 
y vinculadas con un marco de gastos a medio plazo y que quedan reflejadas en 10s 
presupuestos anuales. 

Como minimo el 75%* 
de 10s paises socios 

M ETAS 

PARA 2010 

Sistemas nacionales fiables- Nljmero de paises socios cuyos sisternas de gestion de 
las finanzas pljblicas y de aprovisionamiento (a) curnplen con las buenas pr a cticas 
generalrnente adoptadas o (b) tienen instaurado un programa de reformas para 
conseguirlo. 

Metas de rnejora a 
establecer en septiernbre 

de 2005 

85%* de 10s flujos de 
ayuda 

se repercutan en el 
presupuesto nacional 

Los flujos de ayuda se alinean con /as prioridades nacionales- Porcentaje de flujos 
de ayuda que se repercuta en el presupuesto nacional de 10s socios 

Refonar capacidades con apoyo coordinado - Porcentaje de ayuda a la construcci6n 
de capacidad proporcionada via programas coordinados coherentes con las 
estrategias de desarrollo nacional de 10s paises socios. 

Metas de rnejora a 
establecer en septiernbre 

de 2005 

Utilization de los sisternas nacionales- Porcentaje de donantes y flujos de ayuda que 
utilizan sistemas nacionales de aprovisionamiento y/o gesti6n de Finanzas Pljblicas en 
10s paises socios que (a) cumplen con las buenas practicas generalmente adoptadas o 
(b) tienen instaurado un programa de reformas para conseguirlo. 

Metas de rnejora a 
establecer en septiembre 

de 2005 

Metas de rnejora a 
establecer en septiernbre 

de 2005 

Reforzar la capacidad evitando estructuras de implernentacidn paralela* N lj mero de 
unidades especializadas de ejecucion de proyectos (PIU) por pais. 

Como minimo el 75%* 
de esta ayuda liberada en 

prograrnas 

La ayuda es mss predecible- Porcentaje de desembolsos de ayuda liberados de 
acuerdo con prograrnas adoptados dentro de rnarcos anuales o multianuales. 

Ayuda desligada- Porcentaje de ayuda bilateral desligada. Progresos a supervisar. 

M ETAS 
PARA 2010 

Utilizar disposiciones o procedimientos comunes - Porcentaje de ay uda suministrada 
corno enfoques basados en programas5 

Como minimo el 25 %* 

Metas de rnejora a 
establecer en septiernbre 

de 2005 

Fornentar anstisis comunes - Porcentaje de (a) misiones de campo y/o (b) trabajos 
analiticos sobre paises, incluyendo analisis de diagnostic0 que son conjuntos. 

M ETAS 
PARA 2010 

GESTION ORIENTADA A RESULTADOS 

Marcos orientados a resultados- Nljmero de paises con marcos solidos de evaluaci6n 
del desempefio transparentes y supervisables para medir 10s progresos en torno a (a) 
las estrategias de desarrollo nacionales y (b) 10s programas sectoriales. 

75% * de 10s paises 
socios 

5 Vbansc las notas mctodol6gicas para una definicihn dc enfoques basados cn programas. 



MUTUA RESPONSABILIDAD 
M ETAS 

PARA 2010 

Mutua responsabilidad- Nirrnero de paises socios que evalljan sus progresos rnUtUOS Metas de mejora a 
12 poniendo en practica 10s cornprornisos acordados sobre la eficacia de la ayuda establecer en septiembre 

incluyendo aquellos rnencionados en esta Declaraci6n de 2005 

*Se confirmaran o se modificaran estas cifras de aqui a septiembre de 2005 
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Notas metodologicas sobre 10s indicadores 
Los Objetivos de Cooperacion proporcionan un marco que permite que Sean operativas las responsabilidades y compromisos recogidos 
en la Declaracion de Paris sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Este marco se apoya de manera selectiva en 10s Compromisos de 
Cooperaci6n presentados en la Secci6n I1 de esta Declaracion. 

Proposito - Los Objetivos de Cooperacion facilitan un marco que permite que Sean operativas las responsabilidades y compromisos 
recogidos en la Declaracion de Paris sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Miden principalmente la conducta colectiva a 
escala nacional. 

Escala Nacional contra Escala Global - El marco anterior de indicadores esta destinado a una medicion a escala nacional en 
colaboracion estrecha entre paises socios y donantes. Los valores de 10s indicadores a escala nacional podran entonces elevarse 
estadisticamente a la escala regional o global. La agregacion global se efectuara para 10s paises del panel mencionado 
anteriormente, a efectos meramente de equiparacion estadistica, y de manera mas amplia, para todos 10s paises socios para 10s que 
estan disponibles datos relevantes. 

Desempeiio de donantes / paises socios - Los indicadores de progreso tambien proporcionaran una referencia con la que 
las agencias de 10s donantes individuales podran medir su desempeiio a escala nacional, regional o global. En el momento 
de medir el desempefio de donantes individuales, habra que aplicar 10s indicadores con flexibilidad, teniendo en cuenta que 10s 
donantes tienen requisitos institucionales distintos. 

Objetivos - Los objetivos se fijan a escala global. Los progresos hacia estos objetivos han de medirse elevando estadisticamente 
10s indicadores medidos a escala nacional. Ademas de 10s objetivos globales, paises socios y donantes podrian adoptar objetivos a 
escala nacional en un pais determinado. 

Linea base - Se establecera una linea base para 2005 en un panel de paises autoseleccionados. El Grupo de Trabajo del CAD 
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo esta invitado a establecer este panel de paises. 

Definiciones & criterios - El Grupo de Trabajo del CAD sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo esta invitado a proporcionar 
directrices especificas, campos de aplicacion, criterios y metodologias especificos para asegurar que se podran aprovechar 10s 
resultados por todos 10s paises y a lo largo del tiempo. 

' 

Nota sobre el Indicador 9 - Los enfoques basados en programas estan definidos en el volumen 2 de la Armonizacion de las 
Prdcticas de 10s Donantes para asegurar una ayuda eficaz (OCDE 2005) en el punto 3.1, como un mod0 de comprometerse en una 
cooperacion de desarrollo basada en 10s principios de apoyo coordinado a un programa apropiado localmente para el desarrollo, tal 
como una estrategia de desarrollo nacional, un programa sectorial, un programa tematico o un programa de una organizaci6n 
especifica. Los enfoques basados en programas cornparten las siguientes caracteristicas: (a) liderazgo por el pais huesped o la 
organizacidn; (b) un solo marco global presupuestario y programatico; (c) un proceso formalizado para la coordination y la 
armonizaci6n de 10s procedimientos de 10s donantes reporting, presupuestos, gestion financiera y aprovisionamiento; (d) esfuerzos 
para incrementar el uso de sistemas locales para disefio y aplicaci6n, gestion financiera, supervision y evaluaci6n de programas. 
Para la finalidad del indicador 9, se medira el desempeiio por separado a traves de las modalidades de ayuda que contribuyen a 
enfoques basados en programas. 



Albania 
Australia 
Austria 
Bangladesh 
Belgica 
Benin 
Bolivia 
Botswana 
[Brasil] 
Burkina Faso 
Burundi 
Camboya 
Camerun 
Canada 
China 
Rep. D de Congo 
Republica Checa 
Dinamarca 
Republica dominicana 
Egipto 
Etiopia 
Comision Europea 
Fiyi 
Finlandia 
Francia 
Gambia 
Alemania 
Ghana 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Honduras 
lslandia 
Indonesia 
lrlanda 
ltalia 
Jamaica 
Japon 
Jordania 
Kenya 
Corea 
Kuwait 
Republica Kirguiza 
RPL de Laos 
Luxem burgo 
Madagascar 

Malawi 
Malasia 
Mali 
Mauritania 
Mexico 
Mongolia 
Marruecos 
Mozambique 

Nepal 
Paises Bajos 
Nueva Zelanda 
Nicaragua 
Niger 
Noruega 
Pakistan 
Papua-Nueva Guinea 
Filipinas 
Polonia 
Portugal 
Rumania 
Federacion Rusa 
Ruanda 
Arabia Saudita 
Senegal 
Serbia y Montenegro 
Republica Eslovaca 
lslas Salomon 
Africa del Sur 
EspaAa 
Sri Lanka 
Suecia 
Suiza 
Tayikistan 
Tanzania 
Tailandia 
Timor-Leste 
Tunez 
Turquia 
Uganda 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Vanuatu 
Vietnam 
Yemen 
Zambia 



ORGANIZACIONES PARTIC IPANTES 

Banco Africano de Desarrollo 
Banco ~ r a b e  para el Desarrollo Economico en Africa 
Banco Asiatico de Desarrollo 
Secretaria de la Mancomunidad 
Consultative Group to Assist the Poorest (Grupo consultive de ayuda a 10s 
mas pobres) 
Banco Desarrollo del Consejo Europeo (CEB) 
Comision Economica para Africa (CEA) 
Educacion para Todos -1niciativa acelerada 
Banco Europeo para la Reconstruccion y el Desarrollo 
Banco Europeo de lnversiones 
Fondo Global de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria 
G24 
Banco lnteramericano de Desarrollo 
Fondo lnternacional para el Desarrollo Agricola (FIDA) 
Fondo Monetario lnternacional 
Organizacion lnternacional de la Francofonia 
Banco lslamico de Desarrollo 
Campatia del Milenio 
Nueva Colaboracion Estrategica para Africa 
Fondo Nordico de Desarrollo 
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE) 
Organizacion de 10s Estados del Caribe Oriental (OECO) 
OPEC Fondo para el Desarrollo lnternacional 
Pacific Islands Forum Secretariat (Secretaria del Foro de las lslas 
Pacificas) 
Grupo de la Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) 
Banco Mundial 



1 Diagrama de Gestidn dela Cooperacion lnternacional en el m a r c 4  
del Proceso de Apropiacion, Armonizacion y Alineacion de la 

Cooperacion lnternacional 

1 
I Plan de Gobierno I 
C 

Plan Estrategico Sectorial 
Prograrnas y proyectos que requieren 

Cooperacion lnternacional en el rnarco del 
Plan Sectorial elaborado por el Ministerio 

rector del sector en coordinacion con 
SEGEPLAN 

Visto bueno del Plan de Cooperacion 
lnternacional por el Consejo de 

Cooperacion lnternacional (CCI) 

. 
Presentation del Plan Estrategico Sectorial 

de Cooperacion lnternacional a 10s 
Cooperantes por el Consejo de 

Cooperacion lnternacional 

Elaboracion e lrnplernentacion del Plan de 
accion por cada Unidad Ejecutora 

Docurnento de Prograrnas y 
Proyectos de Cooperacion 

Reernbolsable 

Docurnento de Prograrnas y 
Proyectos de Cooperacion . 

Prograrnas y 
Proyectos con 
Cooperacion 

Financiera No 
Reernbolsable 

Prograrnas y 
Proyectos con 
Cooperacion 
Tecnica No 

Reernbolsable 

Flujo 2 e Cooperacion Cooperacion 
Tecnica entre 

Paises en 
I Desarrollo 


