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1.1. Resumen del diagnóstico

Marruecos es desde hace años país prioritario
para la Cooperación Española y, de hecho, nues-
tro principal socio en el Magreb. La proximidad
geográfica, la historia compartida, la multiplicidad
de flujos y de intereses políticos y económicos
que existen entre las dos orillas son razones sufi-
cientes para mantener, a pesar de los vaivenes
de las relaciones bilaterales, un nivel de coope-
ración muy alto. Pero, además, la presencia en
España de una comunidad ya importante de resi-
dentes marroquíes que mantiene con sus luga-
res de origen toda una red de relaciones afecti-
vas y económicas hace necesario enfocar el
conjunto de acciones que configuran la
Cooperación Española en Marruecos desde una
perspectiva de codesarrollo, entendido como un
ámbito de actuación transnacional donde predo-
minan relaciones de intercambio.

País de renta media, el Reino de Marruecos se
presenta hoy como un país lleno de potencialida-
des, que ha experimentado en los últimos 5 años
un cierto crecimiento económico y una incipien-
te apertura democrática. Sin embargo, muestra
carencias enormes a nivel de desarrollo humano,
que le colocan en el puesto 125 de la clasifica-
ción de Índice de Desarrollo Humano (IDH), bas-
tante por debajo de sus vecinos de Argelia y
Túnez. Particularmente llamativas en el marco de
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) son todavía sus tasas de analfa-
betismo o de mortalidad materna, que afectan
principalmente a mujeres de zonas rurales. Como
el resto de los países de la zona, Marruecos tiene

una importante población juvenil demandante de
empleo y que ve en la emigración a Europa una
de sus opciones más deseadas. Existen 103
puestos de diferencia en el IDH entre Marruecos
y España, la diferencia mayor entre países fron-
terizos con IDH alto y medio-bajo.

La economía marroquí depende aún en exceso de
una agricultura extensiva y poco tecnificada. El
tejido empresarial, compuesto por pequeñas y
medianas empresas es poco competitivo y tiene
limitado acceso al crédito. En los últimos años, el
proceso de privatización ha cogido cierto impulso
y se han tomado medidas para facilitar la creación
de empresas y atraer inversiones extranjeras a tra-
vés de los centros regionales de inversión.

La apertura promovida por SM el Rey Mohamed
VI, sustentada por una sociedad civil dinámica y
bastante organizada, se ha notado en el campo
del Estatuto de la Mujer con la reforma del Código
de Familia, de los derechos humanos y políticos
con la revisión pública de los años más difíciles del
reinado de Hassan II, y del buen gobierno con una
voluntad expresa de acabar con la corrupción y de
reformar una Administración Pública todavía poco
eficiente.

La presencia en Marruecos de numerosos opera-
dores de cooperación, entre cooperación descen-
tralizada (Comunidades Autónomas (CC AA) y
Entidades Locales (EE LL), Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD),
universidades y otros Ministerios cuyos plantea-
mientos de acción en el exterior responden a
intereses muy diversos, y la falta de coordinación
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y de convergencia entre todas estas acciones,
han hecho que la Cooperación Española esté
excesivamente atomizada y con un nivel de efica-
cia y de visibilidad que no es acorde con el volu-
men de fondos que transfiere. Por lo tanto, uno de
los objetivos de este documento es seleccionar,
dentro del conjunto de sectores en los que se
está actualmente trabajando, y una vez escucha-
dos todos los actores, establecer unas líneas
prioritarias en las que concentrar nuestros
esfuerzos para conseguir mejores resultados.

1.2. Resumen de la estrategia

La elaboración de esta estrategia ha coincidido con
el lanzamiento por SM el Rey de Marruecos en
mayo de este año de la Iniciativa Nacional de
Desarrollo Humano (INDH), cuyo objetivo es poten-
ciar las estrategias nacionales de lucha contra la
pobreza. Éste va a ser, por tanto, el marco guberna-
mental de nuestra estrategia a nivel social. La INDH
ha identificado en el medio rural 360 comunas y en
el medio urbano 250 barrios a los que van a ir diri-
gidos programas integrados que contemplan la
mejora del acceso a los servicios públicos y la dina-
mización del tejido económico y social.

La Cooperación Española quiere contribuir al
éxito de esta iniciativa, eligiendo dentro de estos
programas como líneas de acción prioritarias la
mejora de la salud materno-infantil, reforzando
las acciones ya emprendidas en la zona norte, la
protección de los colectivos de niños y jóvenes
en situaciones de precariedad de cara a prevenir
su emigración en condiciones peligrosas, y la
creación de tejido económico en zonas degrada-
das mediante el acceso al microcrédito y el
apoyo a la generación de empresas sostenibles.
En el campo social, otro tema de atención priori-
taria será la protección de las mujeres frente a la
violencia doméstica y la consolidación de su
papel como agentes de desarrollo.

En el ámbito de la gobernanza, la Cooperación
Española va a contribuir a la reforma de las
Administraciones impulsada por el Gobierno

marroquí, trabajando fundamentalmente en dos
líneas: por una parte, la modernización del sistema
de justicia, con un programa a 3 años que comple-
menta otras acciones financiadas por la
Cooperación Española y, por otra parte, el apoyo a
los procesos de desconcentración y descentraliza-
ción de servicios públicos para acercar la gestión al
usuario. En este ámbito, la contribución de nuestras
administraciones territorial, autonómica y local
puede ser muy positiva en un marco de coordinación
que está promoviendo el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del
Programa Gold.

Marruecos tiene, como España, un problema de
distribución y de gestión de sus recursos hídricos
además de escasez. Éste es un sector donde la
Cooperación Española tiene una experiencia sólida
en el Mediterráneo, que se apoya en el Programa
Azahar y, por lo tanto, seguirá trabajando prioritaria-
mente en este sector, apoyando técnicamente los
órganos que gestionan las cuencas hidrográficas.

En cuanto a los sectores productivos, intereses
comunes como los pesqueros recomiendan una
línea de acción de cierta importancia en capaci-
tación técnica y formación, lo mismo que en el
sector de la artesanía para fomentar su potencial
de generación de empleo. Las inversiones en
infraestructuras a través de créditos FAD (Fondo
de Ayuda al Desarrollo) irán acompañando las
actuaciones de desarrollo social integradas en el
marco de la INDH o apoyando la modernización
de equipos en los sectores productivos.

Es en el ámbito cultural donde más fácilmente,
aunque no sólo, puede crecer este espíritu de
codesarrollo, fortaleciéndose relaciones e institu-
ciones hispano-marroquíes tanto a nivel universi-
tario, con la creación de la Universidad de los Dos
Reyes, como en otros ámbitos profesionales en
los que el conocimiento mutuo y el intercambio de
experiencias va generando un tejido nuevo de
relaciones de convivencia. La celebración en el
2006 del Año de Marruecos en España va a pro-
porcionar un marco relevante para el florecimien-
to de todo tipo de iniciativas en esta dirección.

Cooperación Española
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2.1. Justificación de la estrategia

La formulación de esta estrategia responde al
imperativo de dotar a la Cooperación Española de
una herramienta que sirva a la vez como garantía
de coherencia e instrumento de coordinación y que
incorpore a todos los actores implicados en torno a
unos objetivos comunes y bien definidos. Como ya
hemos señalado, para alcanzar este fin se impone
establecer prioridades tanto sectoriales como geo-
gráficas, que permitan una concentración de las
acciones y que optimicen los resultados. 

La estrategia de la Cooperación Española en
Marruecos se ha realizado, tal y como ya se ha mos-
trado en la conclusión diagnóstica, tras un detallado
estudio de la realidad del país, objetivado en la for-
mulación y posterior análisis de una batería de indi-
cadores (anexo I) destinados a mostrar un marco de
su situación, sus necesidades en el plano del desa-
rrollo y los principales frentes de actuación. 

La Cooperación Española, consciente de los
esfuerzos realizados por Marruecos para hacer
frente a sus desafíos de desarrollo, apuesta por el
diálogo continuo con las autoridades del país. Por
ello, y en aras de una mayor efectividad, se ha per-
seguido una armonización entre nuestra coopera-
ción y la política de desarrollo de Marruecos, adhi-
riéndonos a la reciente INDH, que con toda proba-
bilidad marcará la agenda de Cooperación
Internacional en los próximos años. Por su parte,
estas mismas autoridades nacionales responsa-
bles de la política de desarrollo han participado en
foros de intercambio y están previstos mecanismos
de diálogo y seguimiento con ellas.

La larga experiencia de la Cooperación Española
en el país, marcada a su vez por la existencia de
una gran pluralidad de actores son elementos
adicionales que justifican la necesidad de una
estrategia para Marruecos, pero también la condi-
cionan. Por ello la propuesta debe ser suficiente-
mente flexible y debe establecer el periodo de
concentración sectorial y geográfica como un pro-
ceso gradual. Esta filosofía ha definido el proceso
de elaboración del Documento de Estrategia País
(DEP) de nuestra cooperación en Marruecos que
prioriza 4 sectores del Plan Director (PDCE):
cobertura de las necesidades sociales básicas;
Gobernanza democrática; desarrollo económico; y,
por último, género y desarrollo. 

Igualmente la concentración geográfica tradicio-
nalmente circunscrita a las provincias del norte
debe ampliarse a dos zonas suplementarias como
son el eje urbano Casablanca-Mohammedia-
Rabat-Salé y la zona sur de Añadir-Tiznit-Sidi Ifni,
que presentan también una situación de desarrollo
por debajo de la media nacional y que concitan el
interés de la mayoría de actores españoles de coo-
peración.

a) Priorización por sectores

En el proceso de elaboración de la presente pro-
puesta se han planteado dos niveles de prioriza-
ción sectorial. Un primero con cuatro sectores y un
segundo con dos. En el primer nivel de priorización
destacan: 1. Cobertura de las necesidades socia-
les básicas; 2. Gobernanza democrática; 3.
Promoción del tejido económico y empresarial; y
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4. Género y desarrollo. En el segundo: 5. Mejora
de la sostenibilidad medioambiental y 6. Cultura y
desarrollo. En Marruecos ha resultado inviable con-
certar un número reducido de sectores prioritarios
de nuestro DEP y unas pocas Líneas Estratégicas
(LE) de cada uno de ellos.

La muy importante presencia de actores españo-
les y el hecho de que Marruecos sea para todos
ellos una prioridad ha condicionado los criterios
técnicos que hacían aconsejable un mayor nivel
de focalización. El arco de proyectos y de secto-
res de intervención es extremadamente variado y
tremendamente amplio en la actualidad. No se
ha juzgado oportuno por ello imponer abrupta-
mente una estrategia rígida muy focalizada que
no fuera asumible en los próximos cuatro años, y
se ha optado finalmente por la adopción de una
lógica razonable y gradual que discipline a todos
los actores progresivamente.

Este proceso por su magnitud rebasa el alcance
del presente DEP y su periodo de vigencia, si
bien éste marca claramente una tendencia y
contribuye determinantemente a maximizar el
impacto de la Cooperación Española mediante
una focalización y concentración sectorial ade-
cuada. Sin embargo, este proceso que se ha ela-
borado de manera participativa y concertada no
podía constreñir demasiado las actuales accio-
nes en curso, ni se podía confundir con una
imposición excesiva.

Tampoco conviene olvidar la lógica interna que
vincula los cuatro sectores entre sí y que facilita su
viabilidad. Esta lógica se basa en que resultaría
difícil incidir positivamente sobre la realidad marro-
quí sin abordar estos cuatro sectores a un mismo
tiempo. En efecto, tal como ha sido señalado por
los distintos actores internacionales (cuya inmen-
sa mayoría inserta sus prioridades entre estos
cuatro sectores) y por las mismas estrategias
nacionales, la cobertura de las necesidades socia-
les básicas es el expediente más urgente a cubrir,
pero esto no será posible sin potenciar a la vez
una mejor gobernanza democrática que convierta
a la población en sujeto activo en el desarrollo del
país, a la vez que permita una gestión eficaz y
justa de los recursos. Recursos que deberán ser

optimizados a través de un desarrollo económico
sostenible y respetuoso con el medio ambiente,
incidiendo en la dinamización de la economía
marroquí y el refuerzo de las micro, pequeñas y
medianas empresas y en las actividades tradicio-
nales del sector agropecuario y pesquero. 

Por último, todo esfuerzo en cooperación que pre-
tenda seriamente contribuir al desarrollo humano,
y en especial en Marruecos donde la desigualdad
de género es aún pronunciada, debe hacerse
desde la dinámica activa de incluir a toda la pobla-
ción y particularmente a las mujeres. Ninguna
sociedad ha conseguido progresar excluyendo a
más de la mitad de sus habitantes.

También han sido tenidas en cuenta para la selec-
ción de los sectores prioritarios consideraciones
de las estrategias (muchas veces contrapuestas)
de los distintos operadores españoles (particular-
mente cooperación descentralizada) y las diferen-
tes oficinas y consejerías de la Embajada, repre-
sentantes de los diversos Ministerios y entidades
públicas españolas con actividades de coopera-
ción en el país, así como con el importante conjun-
to de ONGD con presencia permanente o con
proyectos en ejecución en Marruecos. 

Conviene igualmente no perder de vista la INDH
que previsiblemente será la estrategia de refe-
rencia gubernamental durante el periodo de
vigencia de este DEP, y tiene un elevado nivel de
coincidencia con nuestro PDCE y con al menos
seis de sus sectores prioritarios. 

Ahora bien, además de estas consideraciones
generales existen elementos particulares que
justifican la priorización de cada uno de los sec-
tores y de las LE de cada uno de ellos finalmen-
te seleccionadas.

Primer nivel de priorización

Aumentar las capacidades humanas: Cobertura
de necesidades sociales básicas

Como ya se ha argumentado en el diagnóstico
de nuestra cooperación, históricamente ésta
tiene en Marruecos un marcado carácter social.
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Otorgar mayor atención a este aspecto constitu-
ye, además, un requisito esencial para promover
el desarrollo del país y luchar contra la pobreza.
Por otra parte, y como también se ha menciona-
do, la comunidad internacional acordó, adoptando
el Compromiso 20/20, dirigir el 20% de su ayuda
a la cobertura de este objetivo. Como firmante de
este acuerdo, España debe hacer un esfuerzo
activo por otorgar prioridad a este sector.

En Marruecos, este compromiso responde a sec-
tores clave en el desarrollo como son la salud
básica, la educación básica y la alfabetización, la
vivienda y el área de agua y saneamiento y la
atención a los grupos vulnerables. Estos subsec-
tores se amplían en el caso de Marruecos inclu-
yendo la atención hospitalaria, la educación
secundaria y la educación no formal. 

La elevada tasa de escolarización en la enseñan-
za primaria carece de un efecto inmediato sobre el
analfabetismo que afecta a la mitad de la pobla-
ción mayor de 15 años, siendo así Marruecos el
país peor situado con respecto a la región de refe-
rencia (rural: 67% —50% hombres/83% muje-
res—, urbano: 34% —21% hombres y 46%
mujeres—. Total: 48% —34% hombres y 62% mu-
jeres—). Es en el ámbito rural, y en particular entre
las mujeres, donde esta carencia es más acusada.
Se observa también un temprano abandono de la
enseñanza secundaria, la formación técnico-pro-
fesional es minoritaria y está principalmente mas-
culinizada, por lo que no constituye una alternativa
sólida a la enseñanza secundaria. 

Todo ello nos obliga a trabajar ampliamente en el
subsector de la educación para ampliar la cober-
tura educativa, paliar el abandono escolar, mejo-
rar la calidad y equidad educativa y fomentar la
formación profesional y ocupacional, cumpliendo
así los ODM.

En lo referente a salud, los indicadores denotan la
gravedad de la situación de la salud materno-
infantil (mortalidad infantil: 43 hombres y 41 muje-
res por mil), situación en gran medida causada por
la dificultad de acceso a centros de salud en las
zonas rurales. En este sentido, Marruecos ha ini-
ciado un proceso de descentralización de la salud

para facilitar su acceso y eficacia, y que requiere
la atención de la comunidad internacional. Nuestra
participación se hace por tanto necesaria para
potenciar el fortalecimiento del sistema público de
salud, la formación del personal sanitario y mejo-
rar la salud materno-infantil, incluyendo salud
sexual y reproductiva (el 63% de las mujeres en
edad reproductiva utiliza algún método anticon-
ceptivo). No menos importante es cooperar con
las autoridades marroquíes para mejorar la aten-
ción hospitalaria como necesario elemento de
referencia.

La protección de colectivos en situación de
mayor vulnerabilidad es otro de los ámbitos
de actuación donde la Cooperación Española se
adhiere a la INDH. Más de 550.000 menores
de menos de 15 años (80% en zonas rurales)
trabajan en sectores como la agricultura, la con-
fección textil, o son aprendices en garajes, artesa-
nía, trabajo doméstico, trabajos en la calle, servi-
cio doméstico (petites bonnes), etc. Es, por tanto,
imprescindible el fortalecer las políticas sociales
que repercuten en la infancia y en la juventud.
Para ello es también importante formar a perso-
nal en la capacitación en intervención social. 

Se persiguen los ODM referentes a la habitabili-
dad y acceso a agua potable y saneamiento bási-
co a través también de la descentralización en la
gestión del agua. Las cifras denotan cierto avance
en este ámbito, y es éste un momento propicio
para impulsar las políticas (4% del Producto
Interior Bruto (PIB) en créditos a la vivienda, 15%
en sector agua y saneamiento, PIB 1999), que han
conseguido que el 56% de las poblaciones rurales
tenga acceso al agua potable, el 30% disponga de
evacuación de desechos (alcantarillado, etc.) y el
72% de electricidad. Existe un evidente esfuerzo
gubernamental en este sentido que tiene que con-
tar con el apoyo de la Cooperación Española con
experiencia considerable en la materia. Para ello,
será necesario seguir apoyando los Planes de
Ordenación Urbana y Territorial (ahora coordinados
por la INDH) y seguir llevando a cabo el fortaleci-
miento institucional en la materia, sin olvidar la
necesaria construcción de equipamientos públicos
y urbanos en áreas rurales precarias y barrios mar-
ginales de grandes ciudades.
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Gobernanza democrática, participación
ciudadana y desarrollo institucional

Este sector desempeña un papel crucial en el
desarrollo sostenible de un país. Marruecos se
encuentra inmerso en un proceso de fortaleci-
miento de su sistema democrático, si bien las
peculiaridades culturales, religiosas y políticas de
éste y su nivel de desarrollo no lo hacen homo-
logable al de los países occidentales más desa-
rrollados. En cualquier caso parece adecuado
contribuir a satisfacer los deseos gubernamenta-
les y de la sociedad marroquí para ampliar su
democracia. En este sentido el fortalecimiento
institucional, el desarrollo de la sociedad civil y su
participación, y el reforzamiento del sector justi-
cia son objetivos adecuados para posibilitarlo.
Igualmente importante es apoyar procesos de
transparencia y de gestión actualmente en curso,
como la desconcentración y descentralización
que la Cooperación Española pretende seguir
apoyando. 

Analistas internacionales y nacionales observan
en Marruecos una escasa renovación de las eli-
tes políticas, así como la existencia de múltiples
partidos con un muy restringido respaldo social y
—en definitiva— un alejamiento progresivo entre
elegibles y electorado que ha redundado en un
desencanto político que se tradujo en la escasa
participación (52%) en las últimas elecciones
legislativas. Esta situación, en modo alguno
deseable, deberá ser corregida en aras de una
mayor gobernanza. Para ello conviene entender
la necesidad de incidir en todos los estadios
territoriales: central, regional (wilayas y goberna-
ciones) y municipal (comunas —municipios— y
douares —aldeas—), tanto en la mejora de la ges-
tión político-administrativa como en la mejora de
los niveles de transparencia y eficacia del sector
público. Es también primordial que la sociedad
civil sea un actor con capacidad de influencia
social y pública. 

Existen las potencialidades para alcanzar esta
situación, premisa que impulsa a nuestra coope-
ración a trabajar junto a la sociedad civil para
reforzar su organización, competencias y corres-
ponsabilidad.

En este sector la reforma de la justicia supone
un capítulo primordial. La aplicación del nuevo
Código de Familia y del Plan Nacional contra la
Violencia de Género establece una tendencia de
reforma que pretende ampliar los derechos de
importantes colectivos marroquíes y aumentar la
cobertura de la justicia. Pese a ello existen
importantes desafíos entre los que destacan la
mejora de los mecanismos de cooperación judi-
cial internacional entre otros en materia de segu-
ridad y migración, y la exigencia de un poder judi-
cial fuerte e independiente que vea agilizados
sus procesos. Son estos aspectos a los que aspi-
ra contribuir la Cooperación Española. 

Por último, el país, fuertemente centralista debi-
do en gran medida a la herencia histórica agra-
vada por los problemas referentes a su unidad
territorial, está en pleno proceso de reforma
hacia la descentralización. Los procesos deriva-
dos de este plan son un oportuno sujeto de coo-
peración, pues, por la magnitud del objetivo, una
descentralización efectiva exigirá grandes
esfuerzos que deberán contar la experiencia de
procesos recientes como el español.

Promoción del tejido económico y empresarial

Como es bien sabido, no es suficiente el creci-
miento económico para promover un proceso de
desarrollo social equitativo. Pero también es difí-
cil que sin él, éste se produzca y se sostenga en
el tiempo si no se impulsan las capacidades pro-
ductivas del país. En definitiva, aunque el creci-
miento económico no es condición suficiente
para el desarrollo, sí que es condición necesaria.

Con un PIB de aproximadamente 40.000 millones
de euros y una renta per cápita de 1.300 euros,
Marruecos sigue otorgando a la agricultura una
situación central en la economía nacional, en la que
el sector primario emplea al 44% de la población.
Esto no se refleja, sin embargo, en el peso de la
misma en el PIB, el cual varía cada año en función
de las condiciones climáticas, pudiendo representar
entre el 11% y el 20% del mismo. Es una agricul-
tura de carácter extensivo y en gran medida vincu-
lada a la producción de cereales, lo cual le confiere
una gran vulnerabilidad. La Cooperación Española
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se centra, como prioridad sectorial, en el apoyo a
sectores productivos clave que concentran gran
parte de la población activa, como son el sector
agropecuario y sector pesquero, de los que la eco-
nomía marroquí aún presenta una importante
dependencia. También, en un país con un elevado
número de artesanos y de micro, pequeños y
medianos propietarios es fundamental la promoción
del tejido económico y empresarial. Para ello, el
microcrédito se convierte en un instrumento ade-
cuado que adicionalmente permite la búsqueda de
fórmulas de autoempleo para la muy importante
población desempleada. Escasa competitividad,
carencias formativas, débil oferta de empleo y exce-
siva dependencia de las remesas de los emigrantes
y del turismo son elementos que propician un gran
desánimo y desencanto social en una población
mayoritariamente joven como la marroquí, en la que
hay que focalizar el apoyo a este sector.

Pero Marruecos también precisa de importantes
inversiones en infraestructuras que le permitan
una mayor y mejor inserción internacional. Para
ello nuestra cooperación viene utilizando todos
los instrumentos FAD y FEV (Financiación
de Estudios de Viabilidad) que pueden ser parti-
cularmente oportunos. También los nuevos ins-
trumentos de nuestra cooperación, como la
condonación de deuda por desarrollo y el apoyo
presupuestario parecen, a priori muy adecuados
para su adaptación al caso marroquí, lo que junto
a un manejo global basado en las sanas prácti-
cas macroeconómicas y mecanismos que favo-
rezcan la redistribución equitativa permitirá mejo-
rar la situación económica y paliar los problemas
sociales actuales, incluida la migración creciente
de jóvenes vinculada a las dificultades que ofre-
ce el mercado laboral marroquí. Por otra parte, el
fortalecimiento de las capacidades instituciona-
les es un requisito importante para el buen fun-
cionamiento, el acceso al crédito y a las inversio-
nes externas y, sobre todo, el apoyo a la inser-
ción internacional.

Género y Desarrollo

No menor importancia debe tener para la
Cooperación Española la incorporación al desa-
rrollo de la mitad de la población marroquí: las

mujeres. Tal y como se ha argumentado, el ser
humano debe constituirse en protagonista y en
destinatario básico de los procesos de desarro-
llo y, en el caso de Marruecos, las mujeres por
cuestiones de índole social, religiosa y cultural
se encuentran claramente discriminadas en sus
derechos con respecto a los hombres. Facilitar
el acceso de las mujeres marroquíes a este pro-
ceso imparable es, por tanto, fundamental y
prioritario.

Las mujeres están prácticamente ausentes de
los puestos de responsabilidad, discriminadas en
casi todos los códigos vigentes, el de la función
pública, el de la nacionalidad, el del trabajo y el
código penal. El Código de Familia, recientemen-
te modificado, es sin embargo un gran avance en
materia de género. A esta reforma se une el Plan
Nacional para la Integración de la Mujer en el
Desarrollo o la integración del análisis de géne-
ro en las estadísticas sociales, junto a algunos
proyectos llevados conjuntamente con distintas
instituciones internacionales. Por último, la lucha
contra la violencia de género se ha convertido en
una cuestión de importancia nacional. 

Si bien las iniciativas políticas son diversas y la
voluntad de cambio es clara, la concreción de
todos estos planes exige un refuerzo que consi-
ga trasladar los logros institucionales al día a día
de millones de mujeres marroquíes. Las mujeres
suponen el 33% de la población activa, pero
sufren un paro del 40%. Además, su tasa de
analfabetismo es sensiblemente superior a la
masculina. Por esto, los proyectos dirigidos a una
colaboración directa con las ciudadanas para
posibilitar su independencia económica y garan-
tizar sus derechos son tan necesarios como el
apoyo institucional que refuerce los instrumentos
y estrategias nacionales creadas para la promo-
ción de la mujer.

Segundo nivel de priorización

Es importante igualmente considerar en un
segundo nivel de priorización otros dos sectores
prioritarios de nuestro PDCE, cuyos porcentajes
de concentración de la ayuda serán considera-
blemente más bajos. Éstos son:
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Mejora de la sostenibilidad medioambiental

La defensa del medio ambiente está presente de
forma transversal en el conjunto de la Cooperación
Española puesto que se trata de un sector necesa-
rio para un desarrollo sostenible de Marruecos.

Aún así, cabe destacar que este campo de traba-
jo ha realizado un esfuerzo muy meritorio en
Marruecos, dotando a la Cooperación Española
de un programa de acción estratégico a medio y
largo plazo.

Cultura y Desarrollo

Finalmente, es obligado tener en cuenta en un
segundo marco de prioridad la promoción y la
defensa del pluralismo cultural como eje obliga-
do del proceso de desarrollo de Marruecos. La
Cooperación Española dedica parte de sus
esfuerzos a promover el diálogo cultural con
Marruecos como elemento fundamental para
consolidar las buenas relaciones entre ambos
países.

Conviene destacar que la priorización de la
Cooperación Española de los distintos sectores
mencionados coincide plenamente con el orden
de priorización de los sectores para la Unión
Europea (UE) en Marruecos con la excepción de
que el sector género y desarrollo se aplica de
forma transversal a todos los sectores. 

Consideraciones adicionales

Adicionalmente parece oportuno realizar una
serie de consideraciones que complementen
esta priorización:

• Es importante no olvidar la necesaria visión
regional. A ella contribuyen de manera decisi-
va los Programas Azahar, Vita y Nauta.

• El codesarrollo precisará de un tratamiento
especial en el caso de Marruecos. De hecho
es uno de los dos países priorizados para rea-
lizarse una estrategia al respecto. En este
sentido se prevé la realización de un semina-
rio con participación de expertos, españoles,
nacionales e internacionales, que permita la

homologación de conceptos, la identificación
de proyectos y buenas prácticas y que desem-
bocará en la creación de un grupo de trabajo
en el seno de nuestra cooperación con el fin
de elaborar una estrategia y un plan de
acción. 

• En Marruecos habrá que estudiar y eventual-
mente incorporar progresivamente los nuevos
instrumentos de la cooperación que establece
el PDCE. Particularmente el apoyo presu-
puestario (cuya aplicación al campo de la
salud ya está en estudio previo) y las opera-
ciones de canje de deuda.

• El Norte de África y los países ribereños del
Mediterráneo son una zona especialmente
prioritaria para nuestra cooperación, que ten-
drán incluso su propio DEP. Al igual que ocu-
rre en América Latina la Cooperación
Española deberá poner en marcha un Centro
de Formación de la Cooperación Española
que permita desarrollar esta vocación regional
a la vez que sirva de importante instrumento
de fortalecimiento institucional. Marruecos y
en concreto la ciudad de Tánger parecen reu-
nir las condiciones de idoneidad para albergar
este centro. Ya existen estudios previos al res-
pecto.

• Conviene redefinir la estrategia de la AECI
con Naciones Unidas en Marruecos. Una
colaboración puntual con diferentes agencias
del sistema permitirá además de una mayor y
mejor coordinación en temas de mutuo inte-
rés, compartir riesgos en algunos temas clave
(mujer, salud reproductiva, desarrollo alternati-
vo, etc.) a la vez que dotar de la mayor legiti-
midad a nuestras acciones. Adicionalmente
esta iniciativa de financiación de Naciones
Unidas en Marruecos consolidaría un nada
desdeñable liderazgo a nuestra cooperación.

b) Prioridades horizontales

Adicionalmente la Cooperación Española, según
el PDCE 2005-2008, tiene cinco prioridades
horizontales. Esto significa que todos y cada uno
de los proyectos y acciones de nuestra coopera-
ción en Marruecos deberán tener presentes
estos enfoques horizontales.
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Lucha contra la pobreza

Las acciones de Cooperación Española deben
estar siempre encaminadas a la superación de la
pobreza y la exclusión.

Defensa de los derechos humanos

Los proyectos de nuestra cooperación deben
velar por el respeto de los derechos humanos y
con los que tienen un compromiso decidido.

Equidad de género

Perseguir la equidad entre hombres y mujeres es
un objetivo obligado de nuestra cooperación.

Sostenibilidad medioambiental

Todos los proyectos de Cooperación Española
velarán por una sostenibilidad medioambiental.

Respeto a la diversidad cultural

La libertad cultural y el derecho a la diversidad
será transversal a todos los proyectos.

2.2. Objetivo estratégico global 

La Cooperación Española en Marruecos busca
contribuir a la consolidación de una política social
integral priorizando la mejora de la cobertura de

necesidades sociales básicas, la promoción de
un tejido económico social y ambientalmente res-
ponsable, apoyando la igualdad de oportunidades
y autonomía de las mujeres, todo ello en el marco
de una buena gobernanza.

2.3. Objetivos y líneas estratégicas

Igualmente en esta propuesta de intervención se
ha definido un objetivo específico para cada uno
de los sectores propuestos, en un total de seis.
Cada uno de estos objetivos tiene asociados
unos indicadores de seguimiento y una referen-
cia a las fuentes de verificación de los mismos,
que además de adaptar la metodología del
marco lógico que la Cooperación Española viene
aplicando, permitirá analizar el grado de cumpli-
miento de los objetivos. Siendo fieles a la men-
cionada metodología, tanto objetivos como indi-
cadores han sido formulados en positivo, es
decir, con una redacción como si ya se hubieran
logrado los mismos.

En aras de definir mejor las actuaciones con-
cretas de la Cooperación Española en
Marruecos, la Embajada/Oficina Técnica de
Cooperación (OTC) organizó un taller interno
participativo en el marco de la elaboración del
DEP de la Cooperación Española en Marruecos
para el próximo trienio. La elaboración de una
propuesta de intervención de la Cooperación
Española en Marruecos centró el trabajo de las
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Descripción Indicadores Fuentes de verificación

Objetivo general La Cooperación Española en Marruecos En el año 2008 al menos un 80% Memoria Anual de Actividades
ha contribuido a la consolidación de de las acciones de la Cooperación de la Cooperación Española en
una política social integral priorizando Española se concentran en los sectores Marruecos
la mejora de la cobertura de prioritarios y en las áreas geográficas
necesidades sociales básicas, prioritarias previstos por la presente Actas de reuniones de seguimiento 
la promoción de un tejido económico, estrategia de la Comisión Mixta
social y ambientalmente responsable, 
apoyando la igualdad de oportunidades Información en la base de datos
y autonomía de las mujeres, todo ello de la Cooperación Española
en el marco de una buena gobernanza en Marruecos  

Evaluaciones del Programa  
Hispano-Marroquí de cooperación 
de acuerdo a criterios de la 
SDGPEPD
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diferentes mesas de trabajo, una por cada sec-
tor prioritario del DEP, y donde se consensua-
ron una serie de matrices previamente trabaja-
das dentro de la OTC a modo de propuesta. La
priorización de Objetivos Estratégicos (OE) y
líneas estratégicas (LE), según el formato de la
Dirección General de Planificación y Evaluación
de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE), se

ha llevado a cabo partiendo de la propuesta
concertada con los operadores pero adaptán-
dola a esta herramienta, común a todos los
DEP. Ello garantizará la homogeneidad necesa-
ria para poder maximizar la labor de seguimien-
to, evaluación y análisis. A continuación se mues-
tra la estrategia de la Cooperación Española en
cada uno de los diferentes sectores.
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Sector del PDCE Objetivo Específico Indicadores Fuentes de verificación

Gobernanza democrática, Se han reforzado las instituciones Incremento del número de acciones Memorias anuales de Actividades 
participación ciudadana democráticas, mejorado este sector de la Cooperación Española
y desarrollo institucional la gobernabilidad, e incrementado en Marruecos

la participación ciudadana Incremento número proyectos 
de apoyo a la descentralización PACI

Mayor cooperación institucional Memoria de actividades del MAEC
marroquí: dossier cooperación
bilateral con España

Cobertura de las Fortalecida la cobertura pública Memorias anuales de Actividades 
necesidades sociales de las necesidades sociales básicas de la Cooperación Española
básicas y mejorado el acceso a los servicios en Marruecos

sociales básicos
PACI 

Informe de proyectos
Promoción del tejido Se ha mejorado el tejido económico El incremento del número de nuevas Memoria anual de Actividades de la
económico y empresarial y empresarial y se ha contribuido empresas y la mejora Cooperación Española en Marruecos

a la autonomía financiera de su competitividad
de los sectores más desfavorecidos Informe anual del Mº de Industria, 

Comercio y Modernización marroquí

Informe de proyectos
Género y desarrollo Fortalecido el papel y la capacidad Incremento de al menos un 3% Memoria anual de Actividades de la

de las mujeres marroquíes como en el número total de mujeres Cooperación Española en Marruecos
sujetos activos de desarrollo beneficiarias de los proyectos de

la Cooperación Española cada año Actas de reuniones de Seguimiento
de la Comisión Mixta

Informes de los Proyectos
Cultura y desarrollo Se ha contribuido a la formulación Incremento de proyectos y convenios Actas de reuniones de Seguimiento

y ejecución de políticas culturales de cooperación cultural durante de la Comisión Mixta
para el desarrollo potenciando período de aplicación PDCE
la creatividad, la identidad, la Informes de los Proyectos
diversidad, la movilidad, el intercambio
y el fomento del conocimiento mutuo Memoria de actividades de los 

Ministerio de Cultura y Ministerio 
de Turismo marroquíes: dossier 
cooperación bilateral con España

Medio ambiente Incorporados los principios Progreso en la consolidación de Memoria anual actividades de la 
de desarrollo sostenible de los principios básicos del P. Azahar Cooperación Española en Marruecos
los planes nacionales de desarrollo en los proyectos que integran el 
y de lucha contra la pobreza P. Azahar financiados por la Informes de los proyectos
a los proyectos de Cooperación Cooperación Española financiados por la Cooperación 
Española Española

Programa operativo anual 
del Programa Azahar

Seminarios avanzados P. Azahar: 
participación marroquí

Memoria de actividades del MAEC 
marroquí: dossier cooperación 
bilateral con España
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2.4. Mecanismos para la coherencia,
coordinación y complementariedad
entre actores de la Cooperación
Española

Tal como se define en el Plan Anual de
Cooperación Internacional (PACI) 2006, la mejora
de los procesos de coordinación entre los agentes
de la Cooperación Española será una de las líneas
directrices fundamentales, no sólo del próximo ejer-
cicio sino que estará presente en todo el ciclo de
planificación iniciado con la publicación del II PDCE.

Para mejorar esta coordinación y complementarie-
dad se trabajará en varios niveles, definidos cada
uno de ellos como Metas de la Directriz I del PACI
2006. Estas metas serán las siguientes: mejorar
los sistemas de coordinación dentro de la
Administración General del Estado, mejorar los sis-
temas de coordinación entre la Cooperación auto-
nómica y local y la Administración General el
Estado, potenciar los sistemas de participación de
la sociedad civil y armonizar los sistemas de finan-
ciación, fomentar el intercambio de información y el
refuerzo de capacidades en evaluación en la
Administración autonómica y local, promover el uso
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para mejorar la calidad y la eficacia
de las acciones de la Cooperación Española, esta-
blecer un mecanismo de coordinación sectorial y,
por supuesto, en el ámbito de actuación de los
actores de la Cooperación Española que concurran
en el terreno, será necesario establecer un meca-
nismo de coordinación entre estos agentes que
aumente la coherencia y la complementariedad de
todas nuestras actuaciones en el país socio.

Para favorecer la coordinación entre los actores
de la Cooperación Española sobre el terreno se
constituirá un mecanismo de trabajo conjunto
que actuará como foro de coordinación de las
actuaciones de cooperación del sistema español,
adaptándolo a las necesidades del diálogo que
cada país requiera.

Las funciones de esta unidad de coordinación de
la Cooperación Española sobre el terreno, dirigi-
da por el embajador, o por delegación, por el
coordinador de la OTC serán:

• Promover el análisis conjunto y permanente
de la realidad del país en términos de desarro-
llo, que permita mantener y enriquecer el diag-
nóstico realizado en el proceso de planifica-
ción geográfica.

• Compartir información sobre intervenciones
futuras, en curso y procesos de socialización
de aprendizajes.

• Dar seguimiento a la estrategia expuesta en
los DEP, de manera que el proceso se vaya
cubriendo de forma coordinada y conjunta.

• Identificar posibles intervenciones coordina-
das o conjuntas. 

La composición de esta unidad habrá de reflejar
proporcionalmente la presencia y el papel desem-
peñado por los actores en el sistema de coopera-
ción y su particular presencia en el país socio.
Deberá integrar necesariamente a representantes
de las distintas unidades de los Ministerios,
Administraciones territoriales, ONGD y otros acto-
res de cooperación con presencia significativa en
el país socio. El desarrollo de las sesiones y los
resultados alcanzados serán documentados en
actas suscritas por los participantes.

2.5. Mecanismos para la coordinación
y armonización con otros donantes 
y actores internacionales

Dentro de los mecanismos de coordinación con
otros donantes hay que destacar necesariamen-
te un primer nivel en el marco de la UE y un
segundo con el resto de donantes multilaterales
y bilaterales.

Coordinación en el marco de la UE

En cumplimiento de los principios de coordina-
ción, coherencia y complementariedad que impo-
ne el tratado de la UE vigente y que también está
recogido en el borrador de constitución aproba-
do en referéndum por el pueblo español, se
organizan regularmente reuniones de coopera-
ción entre la Delegación de la Comisión y los
Estados miembro que son convocadas por la
presidencia de turno. En Marruecos su periodici-
dad media está en torno a los 2 meses. A ellas
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asiste la Embajada a través de su oficina comer-
cial y la de cooperación.

España ha propuesto, además, integrar a las
ONGD en este mecanismo de coordinación en el
ámbito de la UE, mediante la celebración de reu-
niones anuales entre ONGD europeas, la
Delegación de la Comisión Europea y los
Estados miembro. Sin embargo, cabe advertir
que esta iniciativa dependerá en gran medida de
la presidencia de turno, que es quien debe con-
vocar las reuniones. 

Por último, en el marco comunitario existen distin-
tos grupos de coordinación temática entre los que
destacan los de agua, salud y hábitat entre otros.
Son foros eminentemente técnicos. El grupo temá-
tico de salud es liderado por España a través de su
OTC en Rabat. La intención de España expresada
a los Estados miembro es poder realizar una sesión
anual de cada uno de estos grupos abierta a las
ONGD europeas que tengan acciones relaciona-
das. Igual mecanismo se sugiere para la incorpora-
ción de los otros donantes bilaterales y multilatera-
les concernidos en cada grupo.

Coordinación con otros donantes 
y organismos multilaterales

La iniciativa española es optimizar los mecanis-
mos de coordinación existentes estableciendo un
sistema que permita la presencia de las agencias
del sistema de Naciones Unidas y de las
Instituciones Financieras Internacionales (IFI). Así,
por ejemplo, se ha previsto invitar regularmente a
las reuniones de ONGD a otros actores interna-
cionales y, muy en particular, a las diferentes insti-
tuciones multilaterales. También éste será el
mecanismo a desarrollar en las reuniones temáti-
cas de la UE.

2.6. Mecanismos para la comunicación,
coordinación y alineamiento con el país
socio

En Marruecos no existe una institución específi-
ca que realice el seguimiento de la Cooperación
Internacional. De hecho son dos las instancias

encargadas de ello, por un lado el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Cooperación y por otro
el Ministerio de Finanzas. Este aspecto no facili-
ta la interlocución y probablemente genera que
en ocasiones haya opiniones o matices guberna-
mentales diferentes ante un mismo tema.

El salto cualitativo que supondrá el mapa de coo-
peración permitirá un manejo conjunto de la infor-
mación y un conocimiento por parte de las autori-
dades marroquíes de las actividades de coopera-
ción y del personal español presente en el país
para llevarlas a cabo. Este aspecto tendrá una con-
trapartida de Marruecos en manera de ventajas (de
acreditación, financieras, fiscales, aduaneras, etc.)
que faciliten la labor de los operadores españoles
de cooperación. Ello permitirá entre otras ventajas
que la cooperación de origen público (incluida la
cooperación descentralizada) tenga un mismo
trato, para lo cual se ha articulado un mecanismo
de intercambio de notas entre la Embajada de
España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación de Marruecos, que deberá informar
de los distintos proyectos de los diferentes opera-
dores para que éstos opten a las ventajas citadas. 

Todos estos aspectos estarán regulados en el
Convenio Marco de Asociación ya referido. El
mismo incorpora una serie de instancias como son
el Consejo de Asociación, conformado por los dos
Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación a
nivel de ministros, y un Secretariado Permanente
representado por instancias más operativas del
Ministerio marroquí, la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y las dos
Embajadas. Consolida a su vez el sistema de
Comisiones Mixtas plurianuales con reuniones de
seguimiento anuales, que incorporaran a los distin-
tos actores públicos de ambos países.
Adicionalmente este nuevo Convenio prevé la
creación de un fondo mixto conjunto: el Fondo
para el Desarrollo y la Cooperación. Al mismo
tiempo se realizarán aportes financieros de
ambos países y se gestionará de manera conjun-
ta para la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo en Marruecos de interés compartido. 

Conjuntamente con el PNUD y las autoridades
nacionales está previsto realizar una base de
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datos y un mapa de la Cooperación Internacional
en Marruecos que incluya todos los donantes. La
experiencia española en este sentido permite
trasladar la tecnología necesaria. Ello permitirá
una fácil coordinación con una información regu-
larmente actualizada y disponible por vía telemá-
tica. Esta información será de vital importancia
para la definición de las diversas estrategias de
desarrollo.

En lo que se refiere a la administración de los
instrumentos de cooperación, la Cooperación
Española se adapta a los procedimientos en
vigor en Marruecos para reducir la carga admi-
nistrativa que representa la ayuda al desarrollo.
Esto quiere decir que todos los proyectos de
cooperación se ejecutan al amparo de la legisla-
ción marroquí y se realizan reuniones periódicas,
los llamados Comités de Seguimiento, que se
llevan a cabo cada cuatro meses y donde partici-
pan tanto las autoridades del organismo receptor
de la ayuda no reembolsable como las autorida-
des de los Ministerios de Finanzas y de
Relaciones Exteriores.

A nivel de cooperación bilateral, el personal de la
OTC participa activamente en las estrategias de
distintos ámbitos que elabora el Gobierno de
Marruecos. En algunos casos, además, la OTC
apoya la definición de estrategias y marcos regu-
latorios, sin que ello conlleve la imposición de
determinados programas. 

2.7. Mapa de prioridades

Véase mapa anexo de este documento, dispo-
nible en: 

www.maec.es (Menú principal: Cooperación
Internacional > Publicaciones y documentación)

Con el fin de optimizar el impacto de su labor, la
Cooperación Española ha identificado tres zonas
prioritarias de actuación en Marruecos; éstas son:

• Las provincias del Norte (Tánger, Tetuán,
Larache, Chaouen, Alhucemas, Taunat, Taza,
Nador, Berkan, Oujda, Taurirt y Jerada).

• El eje urbano de Casablanca, Mohamedia y
Rabat.

• La zona costera de la región Souss Massa-
Daraa (incluye Agadir y Tiznit).

La selección de estas áreas responde tanto a la
voluntad de trabajar en colaboración con las
autoridades marroquíes, las cuales han participado
en la elaboración de la estrategia de la Coo-
peración Española, como a la adecuación de dicho
trabajo a los criterios apuntados por la AECI. 

Así, para la identificación de estas áreas se han
tenido en cuenta una serie de principios como
son la mayor carencia en la cobertura de las
necesidades básicas de estas regiones, la densi-
dad de población, el carácter de zona receptora
o emisora de inmigración y la evaluación de la
trayectoria anterior de la Cooperación Española
en Marruecos. 

Análisis de la situación de cobertura 
de las necesidades sociales básicas

En coherencia con el PDCE que, asumiendo el
compromiso conocido como 20/20 adquirido en
la Cumbre Social de Copenhague, compromete
el 20% de la AOD en proyectos dirigidos a la
cobertura social básica, la Cooperación Española
en Marruecos ha identificado tres áreas donde el
déficit en dicho campo es considerablemente
superior al resto del país. 

De hecho, el PNUD señala la erradicación del
analfabetismo y la ampliación del acceso a los
servicios sociales e infraestructuras de base en
el medio rural y periurbano entre los principales
desafíos del desarrollo humano en el país.
Combatir los grandes desequilibrios regionales
exige centrar los esfuerzos sobre las áreas más
desfavorecidas.

El IDH en el Norte está entre los más bajos del
país. Así la región Taza-Alhucemas-Taunat,
registra las peores cifras: 0.541 respecto al
0,607 nacional según el Informe de Desarrollo
Humano del PNUD de 2003. Por lo que respec-
ta al área en torno a las ciudades de Agadir y
Tizniz, además de padecer un déficit grave de
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infraestructuras de saneamiento o electricidad,
se ve afectada por el fenómeno del éxodo rural,
dirigido principalmente a Agadir, ciudad que no
está preparada para recibir a esta nueva pobla-
ción, por lo que las infraestructuras se vuelven
claramente insuficientes y se deteriora progresi-
vamente el hábitat de la misma.

Por último, el área Rabat, Casablanca y Mohamedia
es predominantemente urbana. La distancia en
cuanto al acceso a infraestructuras de base entre
el medio rural y el urbano es muy elevada. Este
desequilibrio se traduce en un movimiento conti-
nuo campo-ciudad que incurre en la expansión de
una periferia de barrios de infraviviendas cuya
población sufre graves carencias. La gran dispari-
dad entre ciudad y medio rural o periurbano anima
a la Cooperación Española a realizar un doble
esfuerzo tanto en el medio rural, con graves proble-
mas de desarrollo, como en las áreas del extrarra-
dio de las principales ciudades donde se concen-
tran las mayores bolsas de pobreza.

Densidad de población. Priorización 
de las zonas más pobladas para repercutir 
en mayor medida en términos de impacto 
de las actuaciones

En función de este criterio se ha incluido la zona
más poblada del país, el eje Rabat-Casablanca-
Mohamedia, que cuenta en conjunto con más de
cuatro millones de habitantes, de los cuales 3,5
millones viven en Casablanca. 

Debido a los movimientos migratorios campo-
ciudad, este fenómeno está en permanente
aumento y tal y como se ha indicado tiene su
efecto en términos de desarrollo en la expansión
diaria de los barrios periféricos de las ciudades
de acogida, caracterizados por una insuficiente
cobertura de necesidades sociales básicas e
infraestructuras y generadores de precariedad y
exclusión. Es éste un aspecto que se produce en
las tres zonas de concentración definidas.
Casablanca, Rabat, Tánger, Larache, Tetuán o
Agadir son ejemplos destacables. 

Junto al enfoque expuesto en el PDCE que
apuesta por la concentración de los proyectos

para optimizar su impacto, actuar en las zonas
más pobladas posibilita, además, incrementarlo.

Por último, actuar en estas zonas de concentra-
ción demográfica contribuye a cumplir los ODM
que tienen como fin reducir la pobreza a la mitad
antes de 2015.

Análisis de las zonas expulsoras 
de migración interna y externa

La gestión de los efectos negativos de los fenó-
menos migratorios (creación de bolsas de
miseria, clandestinidad, efectos negativos en la
economía de los lugares de origen), pasa por
mejorar las condiciones de vida de la población
de las zonas emisoras, desincentivando así la
marcha y mitigando el mito colectivo de la emi-
gración. Las relaciones entre Marruecos y
Europa, y muy especialmente entre Marruecos y
España, están muy influidas por esta realidad.
Las zonas escogidas son, por tanto, tradicionales
orígenes de emigración, sobre todo las provin-
cias del norte y la zona sur. 

Respecto a la inmigración interna, polarizada en
centros urbanos como Casablanca, Tánger o
Salé, es relativamente fácil atribuir su causa al
sensible desequilibrio entre éstas y el mundo
rural. Esta dimensión, presente en la estrategia
tanto del Gobierno como de los distintos actores
de cooperación, orienta los esfuerzos hacia la
creación de un entorno favorable en el mundo
rural que sea capaz de proponer un proyecto de
futuro a sus habitantes.

Análisis de la presencia previa de la
Cooperación Española en la zona

La localización de las zonas citadas no supone
una ruptura con la trayectoria de la Cooperación
Española en el país, sino que la consolida y
amplía. Nuestra cooperación cuenta con una
larga experiencia de actuación en el norte, que
tiene una explicación adicional a los condicio-
nantes de desarrollo, en criterios de proximidad
geográfica y en los lazos históricos que unen
esta región al país y, en particular, a Andalucía.
Estos mismos criterios son aplicables para el
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área de Agadir, en la que ya ha habido en el
pasado un esfuerzo de la cooperación, especial-
mente de Canarias. Por último, en lo referente a
la zona de Mohamedia-Casablanca-Rabat, si bien
los proyectos han sido hasta ahora puntuales, se
espera una mayor implicación de nuestra coope-
ración en una zona donde se han identificado
problemas de desarrollo y que es precisamente
donde tienen su sede permanente la mayoría de
actores presentes en Marruecos.

Proyectos y programas de ámbito nacional

Adicionalmente a estas tres zonas se prevé la
puesta en marcha de una serie de proyectos o
programas que por su naturaleza tendrán un
ámbito nacional. Entre ellos destacan el Fondo
de Microcrédito, los proyectos de alfabetización,

programas en el ámbito de la salud con el
Ministerio marroquí, programas de becas y acti-
vidades de nuestra acción cultural, todos ellos
ya en curso. Igualmente tendrán esta considera-
ción eventuales programas futuros como el de
fortalecimiento de la formación profesional y un
posible programa de patrimonio que a través de
escuelas taller contribuya a la mejora social,
arquitectónica y económica de medinas, lugares
en deterioro material, social y económico cons-
tante.

Estas tres zonas, además de ser validadas duran-
te el ejercicio participativo de la elaboración del
DEP, se han discutido con las autoridades marro-
quíes (Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración), quienes han valorado positivamente la
propuesta.
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Como se ha mencionado previamente, los pasa-
dos 1 y 2 de junio, la Embajada/OTC organizó un
taller interno participativo en el marco de la elabo-
ración del DEP de la Cooperación Española en
Marruecos. Al mismo, que contaba con una
amplia y variada convocatoria, finalmente asistie-
ron casi un centenar de personas distribuidas
entre unas 40 ONGD, 24 representantes de CC
AA (Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y
Valencia), diputaciones provinciales y ayunta-
mientos, 5 españoles en agencias de Naciones
Unidas y la Delegación de la UE, universidades,
sindicatos, representantes de Ministerios y la
totalidad de oficinas y consejerías de la Embajada
con competencias en la gestión de la AOD. 

El ejercicio se dividió en dos partes claramente
diferenciadas: una fase de diagnóstico de
Marruecos durante el primer día en el que se fue-
ron desgranando distintos temas abordados en el
DEP, mediante presentaciones realizadas por con-
sejeros, personal de la UE y ONGD y que tuvieron
en cuenta la batería de indicadores que la
DGPOLDE había preparado al respecto. En para-
lelo, se llevó a cabo una labor de investigación
para obtener información y completar esa batería
de indicadores. En ese sentido, se dirigieron una
serie de solicitudes a autoridades marroquíes
competentes en los distintos sectores para que
facilitasen algunos datos que no están publicados
o son de difícil acceso. El alcance del diagnóstico
obtenido rebasa incluso el objetivo del DEP para
constituirse en un instrumento al servicio de todos
los operadores de cooperación y que estará dis-
ponible en la página web de la AECI de Marruecos
y será regularmente actualizado. 

En una segunda fase se abordó la elaboración
de una propuesta de intervención mediante el
trabajo en mesas correspondientes a los distin-
tos sectores prioritarios del DEP, donde se
complementaron y consensuaron una serie de
matrices previamente trabajadas a modo de
propuesta inicial por la OTC. Asimismo se hizo
una propuesta del objetivo general de la
Cooperación Española en Marruecos, de la
priorización de los distintos sectores del PDCE
y de las áreas geográficas prioritarias de actua-
ción de la Cooperación Española en Marruecos.
Las propuestas del DEP fueron en consecuen-
cia concertadas por una muestra muy significa-
tiva de los actores de la Cooperación Española
presentes en Marruecos.

Adicionalmente a la información acumulada
durante los últimos años se ha realizado un
análisis cuantitativo y cualitativo de los progra-
mas y proyectos actualmente en curso llevados
a cabo por los distintos operadores españoles
que realizan cooperación al desarrollo en
Marruecos. Todos los datos extraídos en este
análisis han sido procesados con una base de
datos elaborada por la OTC de la AECI en
Rabat. Adicionalmente para obtener un mayor
rigor, esta información ha sido cruzada con los
PACI, publicados anualmente, y que son la publi-
cación oficial del esfuerzo público de
Cooperación en España. Esta información ha
proporcionado una serie de datos y valoraciones
que, entre otras cosas, han permitido la elabora-
ción de gráficos y mapas en los que se plasman
visualmente las conclusiones principales de
nuestra cooperación en Marruecos.
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Tras las revisiones y observaciones realizadas
desde la DGPOLDE1, así como las necesarias
revisiones y aprobación por parte de la AECI, el
documento borrador final fue circulado a todos los
actores de la Cooperación Española a través de
los órganos consultivos de la misma (Consejo de
Cooperación al Desarrollo, Comisión Inter-
territorial y Comisión Interministerial), y se estable-
ció un plazo de tiempo para que se remitieran

comentarios y observaciones que han sido valora-
dos e incorporados al debate previo para la elabo-
ración del documento final. 

El Documento de Estrategia País de Marruecos
ha sido presentado por la Secretaria de Estado
de Cooperación Internacional ante la Comisión de
Cooperación al Desarrollo del Congreso de los
Diputados, el 1 de marzo de 2006.
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Los DEP, para países prioritarios, y los Planes de
Actuación Especial (PAE), para países preferen-
tes y de atención especial, están insertos en el
ciclo de planificación, seguimiento y evaluación
de la política de cooperación al desarrollo espa-
ñola, por lo que serán objeto de seguimiento sis-
temático y serán sometidos a evaluaciones
estratégicas de país cuando así corresponda,
entendiendo ambos ejercicios como actividades
complementarias. 

4.1. Seguimiento

Se dará seguimiento a los DEP y PAE de la
Cooperación Española por medio de dos ejerci-
cios, uno a medio término (en el plazo intermedio
de la implementación de la estrategia) y otro en
la última etapa de implementación (a fin de ali-
mentar el siguiente ciclo de planificación).

En este caso particular, se realizará un ejercicio
de seguimiento a este PAE en el segundo
semestre de 2008. 

El objetivo general del seguimiento de las
estrategias geográficas será orientar el proce-
so de toma de decisiones sobre la continuidad
y/o reorientación de la estrategia y de su apli-
cación, en la medida en que éstas deben ser
documentos vivos con la flexibilidad suficiente
para identificar nuevas oportunidades estraté-
gicas que mejoren la eficacia de nuestra coope-
ración. De esta forma, el seguimiento se concibe
como una herramienta al servicio de la gestión
relacionada con el desarrollo y la aplicación de

las estrategias, que a la vez también permite
disponer de información útil y relevante, tanto
para su evaluación como para la planificación
de intervenciones futuras.

El seguimiento a las estrategias geográficas se
realizará a través de la aplicación de unos proto-
colos de seguimiento específicamente diseña-
dos para tal fin, y cuyo objetivo es facilitar la
recogida y sistematización de la información
necesaria para el seguimiento y evaluación de la
política de Cooperación Española de forma opor-
tuna, eficiente y eficaz. 

El seguimiento se realizará en tres ámbitos:

a) Contexto de la intervención: actualización del
diagnóstico
El seguimiento de las estrategias geográficas
permitirá actualizar periódicamente los valores
de los indicadores en los que se ha basado su
diagnóstico y los análisis realizados, evolución
que debe revisarse para comprobar hasta qué
punto la estrategia propuesta se sigue ade-
cuando a las necesidades de la población.

b) Dimensión estratégica: indicadores de apli-
cación
La correcta interpretación y la aplicación de los
principios establecidos en la herramienta para la
elaboración de las estrategias geográficas sirven
de referente para determinar la calidad de estos
documentos y su eficacia, a la hora de aplicarlos,
para la consecución de los objetivos de coheren-
cia de las actuaciones y coordinación entre acto-
res para los que han sido diseñadas, la aplicación
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de los principios de la Declaración de París
(apropiación, alineamiento, armonización, ges-
tión orientada a resultados, responsabilidad
mutua), etc. 

c) Ejecución de la estrategia: indicadores de
ejecución o de realización
Las estrategias definen básicamente la LE
para, durante su periodo de vigencia, orientar
y coordinar a los actores de la Cooperación
Española de cada país en el diseño y puesta
en marcha de sus actuaciones. Por lo tanto, el
seguimiento de la ejecución operativa de las
estrategias no corresponde a este nivel de
planificación, sino al de la programación ope-
rativa (que actualmente se encuentra en

proceso de desarrollo) y al de las intervencio-
nes en sí mismas. No obstante, el seguimien-
to del nivel operativo deberá vincularse al
seguimiento de este nivel estratégico. 

4.2. Evaluación

La DGPOLDE anualmente establece su plan de
evaluaciones estratégicas, entre las que se defi-
ne un número de evaluaciones país a ser realiza-
das. Estas evaluaciones son parte del ciclo de
planificación, seguimiento y evaluación de la pla-
nificación estratégica geográfica y serán com-
plementarias a los ejercicios de seguimiento allá
donde se realicen. 
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5 Cuadro resumen de prioridades

Objetivos y líneas estratégicas priorizadas en el DEP de Marruecos

Nivel Líneas estratégicas
de prioridad

LE 1.a. Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político

LE 1.b. Fortalecimiento del Estado de Derecho

LE 1.c. Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos

LE 2.2.a. Mejora de acceso universal a la educación

LE 2.3.c. Mejora de la salud infantil

LE 2.4.a. Derechos de la infancia

LE 2.4.b. Atención a la juventud

LE 2.6.a. Acceso al agua potable y saneamiento básico

LE 3.a. Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados 

en el Plan Director

LE 3.b. Dotación de infraestructura

LE 6.c. Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico

Codesarrollo

LE 2.3.a. Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud

LE 4.a. Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables

LE 6.b. Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género
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1.1. Resumen del diagnóstico

Mauritania, con un PIB de 1.511 dólares PPA
por habitante, es el único de los países del
Mediterráneo que pertenece a la categoría de los
Países Menos Adelantados (PMA) y que recibe
un volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
que contribuye de forma decisiva a su renta. Esta
financiación internacional se ha visto incremen-
tada en los últimos años tras su entrada en el
grupo de Países Pobres Más Endeudados
(PPTE).

Aunque reivindica su pertenencia al Magreb
árabe, sus características de desarrollo económi-
co y humano están muy lejos de la media de los
países del Magreb y mucho más cercanas a las
de sus vecinos africanos. Su pequeña población
(2,7 millones de habitantes), que ha pasado en
los últimos 40 años de ser nómada a asentarse
en las ciudades de la costa y en la ribera del río
Senegal, tiene una esperanza de vida muy baja
(52,3 años) y una tasa de pobreza muy elevada
(un 46% de la población con ingresos menores
a 1 dólar al día) que se concentra en las zonas
rurales y en la región sur colindante con Senegal.
El proceso de ajuste estructural que ha llevado a
cabo Mauritania en los últimos años le ha permi-
tido tener unas cifras macroeconómicas acepta-
bles, pero ha dejado el país en una situación
social catastrófica que le sitúa en el puesto 152
del Índice de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD,
2004). En términos de cobertura de necesidades
básicas, sus carencias son muy grandes en
todos los sectores: seguridad alimentaria, educa-
ción, salud, habitabilidad y acceso al agua.

Mauritania tiene un elevado déficit en su balanza
comercial. El comercio exterior, que representa el
70% del PIB, está concentrado en dos productos:
el mineral de hierro y la pesca. Tiene que importar
sus recursos energéticos, el 70% de sus necesi-
dades de alimentos y productos manufacturados,
lo que le hace muy dependiente de las fluctuacio-
nes de precios mundiales. Los recursos proceden-
tes de la próxima extracción de petróleo van a
mejorar esta situación.

Sus condiciones físicas, con un 90% del territorio
desértico, con una deforestación muy elevada,
unos recursos hídricos muy limitados y un litoral
atlántico rico en recursos haléuticos, hacen de
Mauritania un país particularmente vulnerable ante
la gestión de sus recursos naturales.

A nivel político-institucional, Mauritania es una
República Islámica de corte presidencialista, con
un sistema pluralista de partidos reconocido en
la Constitución de 1991, aunque no hubo alter-
nancia política desde las primeras elecciones de
1992 hasta el reciente golpe de Estado de
agosto de 2005. La intención del nuevo
Gobierno de iniciar un proceso de apertura polí-
tica manifestando su voluntad de resolver cues-
tiones de Estado pendientes como los aconteci-
mientos del 89, la vuelta de los exiliados políticos
y un nuevo enfoque de la cuestión islámica,
deberá ser refrendando en las próximas eleccio-
nes constitucionales y legislativas previstas en
2006 y 2007.

Es un Estado muy centralista, con una sociedad civil
extremadamente débil y con una Administración
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muy deficitaria en cuanto a capacidades de gestión
de los recursos públicos y privados, tanto a nivel
estatal como a nivel local.

El Gobierno mauritano elaboró en 2001 con el
apoyo del PNUD un Cuadro Estratégico de
Lucha contra la Pobreza (CSLP) que se ha con-
vertido en el principal instrumento de programa-
ción y de coordinación de la acción gubernamen-
tal con el conjunto de donantes en materia de
desarrollo. El CSLP fija 5 sectores de interven-
ción prioritarios: educación, salud, agua potable,
desarrollo rural y desarrollo urbano, con sectores
transversales a todos ellos como son: acceso al
empleo, apoyo a la microempresa o promoción
de la mujer, que convergen con los Objetivos del
Milenio (ODM) y con las estrategias prioritarias
establecidas en el Plan Director de la
Cooperación Española (PDCE).

1.2. Resumen de la estrategia

En este marco, la Cooperación Española se ha
fijado como Objetivo Estratégico Global (OE) en
Mauritania la mejora de las condiciones de vida de
sus habitantes mediante la lucha contra la pobre-
za y el hambre y la promoción de un desarrollo
sostenible que preserve sus recursos naturales.

En base al diagnóstico realizado, y teniendo en
cuenta la elevada presencia de actores interna-
cionales y la experiencia ya adquirida por la
Cooperación Española en el país, la acción se
concentrará geográficamente en el eje atlántico
(Nuadibú, Nuakchott) y la wilaya de Trarza y en
las wilayas de Gorgol y Brakna en la región del
río Senegal, y sectorialmente en los sectores de
Gobernanza, cobertura de necesidades básicas y
medio ambiente.

En materia de Gobernanza, teniendo en cuenta
que muchos actores se están volcando en pro-
gramas de refuerzo institucional, la Cooperación
Española trabajará para que la sociedad civil
pueda convertirse en actor privilegiado de su desa-
rrollo y apoyará los procesos de descentralización

promovidos por el Gobierno mauritano y la mejo-
ra de la justicia.

En materia de necesidades básicas, es especial-
mente preocupante la situación de la seguridad ali-
mentaria en Mauritania: el déficit crónico de alimen-
tos, agravado cíclicamente por catástrofes natura-
les (inundaciones, sequía y plaga de langostas). La
Cooperación Española apoyará la elaboración de
una estrategia nacional de seguridad alimentaria
por parte del Gobierno mauritano y seguirá fortale-
ciendo las cooperativas agrícolas en las wilayas del
sur y en las zonas costeras, especialmente coope-
rativas de mujeres que trabajan en la transforma-
ción del pescado. Se plantea la posibilidad de
actuar a través del programa de Microcréditos para
mejorar las capacidades de gestión, técnicas y
financieras, de las microempresas.

En educación, uno de los sectores que más ha
avanzado en cuanto a universalización del acceso
gracias a la ayuda internacional, se seguirá traba-
jando en la reducción de la elevada tasa de analfa-
betismo, en la mejora de las tasas de finalización
de estudios y en el aumento de capacidades en
formación profesional y ocupacional. En materia de
salud, uno de los sectores más vulnerables, el obje-
tivo es la mejora de la salud materno-infantil, apos-
tando por una descentralización de los servicios de
salud para mejorar el acceso, con especial inciden-
cia en la formación de recursos humanos a todos
los niveles. Las intervenciones en los sectores de
habitabilidad y agua potable, que tienen una inci-
dencia directa sobre la salud de las personas, se
centrarán en la mejora de las condiciones de salu-
bridad de los barrios marginales de Nuakchott y,
por otra parte, en mejorar la dotación de agua pota-
ble de poblaciones medianas más desatendidas.

En medio ambiente, la presencia de la
Cooperación Española en este sector desde
hace unos años en el marco del Programa
Azahar le convierte en un actor privilegiado para
acciones de conservación y uso sostenible del
patrimonio natural; destaca la actuación integral
realizada en estos años en el Parque Nacional
del Banco de Arguin, Cabo Blanco y Oulata.

Cooperación Española
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2.1. Justificación de la estrategia

El diagnóstico realizado muestra las múltiples
necesidades y debilidades del país. Por otra parte
se constata la alta concordancia entre los secto-
res prioritarios definidos por el PDCE de la
Cooperación Española y los establecidos en el
CSLP, aprobado por el Gobierno mauritano.

La elevada presencia de actores y organismos
internacionales en el país implica la necesidad de
complementarse tanto geográfica como secto-
rialmente. Por ello es conveniente que la
Cooperación Española concentre sus sectores de
intervención, aunque las necesidades sean enor-
mes en todos ellos. La concentración geográfica
permitirá una mayor eficacia en la coordinación
de los distintos actores españoles pero también
un mayor impacto y mejor seguimiento de las
actuaciones de la Cooperación Española. La pro-
puesta de distribución geográfica se realiza en
base a los criterios de experiencia ya adquirida de
la Cooperación Española, el indicador de densi-
dad demográfica, complementariedad con otros
donantes y prioridades de la cooperación des-
centralizada. En este sentido se propone concen-
trar los esfuerzos de nuestra cooperación en las
wilayas de Nuadibú-Dakhlet, Trarza (incluye las
ciudades de Nuadibú y la capital Nuakchott) junto
con las wilayas de Gorgol y Brakna, ambas situa-
das en la región sur, colindante con el río Senegal,
al ser éstas las que presentan mayores densida-
des demográficas y elevados índices de pobreza.
Se dibuja, pues, una “L” como zona de interven-
ción constituida por la franja costera y parte del
río Senegal. 

En cuanto a los sectores en los que se plantea
trabajar, la selección ha sido realizada teniendo
en cuenta, además del diagnóstico y de la com-
plementariedad con otros actores, las ventajas
comparativas que presenta la Cooperación
Española y que han sido analizadas en el aparta-
do anterior. Por ello, se propone trabajar en los
sectores: Gobernanza, necesidades básicas
(salvo colectivos vulnerables), tejido económico y
medio ambiente. Igualmente se tiene en cuenta
las prioridades de Mauritania manifestadas a tra-
vés del documento de Marco Estratégico de
Lucha contra la Pobreza 2001-2004 y las orien-
taciones preliminares del nuevo documento para
el periodo 2006-2010. Se debe señalar que la
propuesta de sectores prioritarios y Líneas
Estratégicas (LE) es fruto de una larga discusión
realizada durante el taller celebrado en Nuakchott
en junio 2005 y la reunión en Madrid con las
Comunidades Autónomas (CC AA) y Entidades
Locales (EE LL), así como posteriores concerta-
ciones con el resto de actores de la Cooperación
Española.

El país se enfrenta a una situación difícil en cuan-
to a la necesidad de establecer mecanismos polí-
ticos transparentes y eficaces, así como impulsar
políticas públicas sectoriales de desarrollo que
garanticen la consecución de los objetivos plante-
ados en el CSLP y los ODM. Es necesario el
apoyo de la Cooperación Española en el área de
Gobernanza, especialmente en el reforzamiento
de la sociedad civil para que pueda convertirse y
participar en las mejores condiciones como acto-
res privilegiados de su propio desarrollo y en el
proceso de descentralización emprendido por el
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Gobierno mauritano con el fin de mejorar los pro-
cesos de desarrollo de una forma más próxima a
los ciudadanos, fortalecer el Estado de Derecho
mediante la profesionalización de la justicia y
reforzar las instituciones encargadas de velar por
la seguridad jurídica y económica. Si bien en este
sector van a concentrarse esfuerzos por parte de
la mayor parte de actores y donantes presentes
en Mauritania, la Cooperación Española, principal-
mente las Administraciones locales, pueden apor-
tar el conocimiento adquirido en el proceso de
descentralización de nuestro país.

Como se recoge en el diagnóstico, es especial-
mente preocupante la situación de la soberanía
alimentaria de Mauritania. Es grave en dos nive-
les, a nivel nacional por la dependencia de la
importación de alimentos (70% de ellos son
importados), pero particularmente grave a nivel
familiar y local en las wilayas del sur, donde no
sólo la producción local no cubre las necesida-
des de alimentación de las familias, sino que
éstas no alcanzan los ingresos suficientes para
adquirirlas en el mercado. Por ello, la Estrategia
de la Cooperación Española en Mauritania debe
contener acciones que no sólo ayuden a estable-
cer estrategias nacionales de lucha contra el
hambre y planes de soberanía alimentaria, sino
que en particular las ONG españolas, algunas de
ellas ya presentes en las áreas rurales de las
wilayas del sur (Trarza, Brakna y Gorgol), sigan
trabajando en el fortalecimiento de las coopera-
tivas de producción agrícola, de transformación y
de comercialización. Esto se debería comple-
mentar en las zonas costeras con el fortaleci-
miento de las cooperativas, en particular las de
mujeres, que trabajan en el sector pesquero y en
la transformación del pescado (la pesca artesa-
nal, un sector priorizado por la Cooperación
Española a través del Programa Nauta). Además
es un sector donde la AOD de otros donantes es
bastante limitada, más en las wilayas propuestas.

El sector de la educación es uno de los que más
avances ha mostrado hasta el momento, y es
probable que alcance los ODM en cuanto a con-
seguir el acceso universal a la educación prima-
ria. Sin embargo, pese a ser un sector que ha
recibido muchas ayudas de diferentes donantes,

presenta una serie de indicadores que demues-
tran la necesidad de emprender acciones enca-
minadas a mejorar las tasas de finalización de
estudios, ya que si bien el acceso está casi
garantizado, incluso para las niñas, el abandono
de estudios y el fracaso escolar es muy alto. Por
ello es necesario concentrar los esfuerzos en
acciones que impulsen la mejora de la calidad de
la enseñanza con el objetivo de que los niños y
niñas terminen el ciclo primario y estén en las
mejores condiciones posibles de acceder al ciclo
de secundaria.

La debilidad de la formación profesional reglada
y de la formación ocupacional está perfectamen-
te demostrada, siendo una de las prioridades
establecidas por el propio Gobierno mauritano,
con el objetivo de aumentar las capacidades de
la población para que puedan ejercer en mejores
condiciones oficios y profesiones que contribu-
yan a desarrollar las capacidades económicas
del país. La Cooperación Española tiene expe-
riencia en este tipo de programas, sobre todo de
formación ocupacional, y puede aportar un valor
añadido en un sector en el que no hay mucha
presencia de otros actores.

La elevada tasa de analfabetismo exige sin dudas
seguir concentrando esfuerzos en obtener la
plena alfabetización de la población. Siendo una
de las prioridades del Gobierno mauritano, las
acciones realizadas hasta el momento, con nota-
ble éxito, deben continuar y reforzar la experien-
cias para generalizar las metodologías que han
dado buenos resultados.

Un sector en el que está presente la Cooperación
Española desde hace ya largos años es el de
salud. Se trata de un sector muy vulnerable en
Mauritania, que desafortunadamente, pese a los
progresos alcanzados, se mantiene muy lejos de
alcanzar los ODM relacionados con la salud
infantil y la salud materna. Hasta ahora los es-
fuerzos de los distintos actores de la Cooperación
Española (AECI, CC AA y ONG) se han centrado
particularmente en las ciudades de Nuadibú,
Nuakchott y Chinguetti, y se ha observado que la
excesiva centralización del sistema dificulta el
acceso universal a la salud, en particular para los
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niños menores de 5 años y la salud de la madre
(prenatal, durante y postparto). Por ello se debe
seguir apostando por una descentralización de
los servicios sanitarios, con especial incidencia en
la formación de recursos humanos no sólo a nivel
sanitario (médicos y personal auxiliar), sino tam-
bién a nivel del personal responsable de la ges-
tión de las estructuras sanitarias. No se debe olvi-
dar que una importante causa de los elevados
índices de mortalidad está ligada a enfermedades
como las diarreas y el paludismo, especialmente
en las wilayas del sur y en los barrios marginales
urbanos, estrechamente ligadas a la gestión del
agua potable y al saneamiento. Además, la
Cooperación Española cuenta con el Programa
VITA para el sector salud que permite aunar
esfuerzos regionales.

Ligada con el sector salud y medio ambiente, y
entre sí, las intervenciones en los sectores de
habitabilidad y agua potable tienen una inciden-
cia directa sobre la persona y el medio natural. Las
condiciones físicas de Mauritania y el proceso de
urbanización acelerada que ha sufrido en las últi-
mas décadas han provocado un crecimiento
desordenado de los asentamientos humanos no
acompañado con las medidas necesarias suficien-
tes, por lo que muchas poblaciones siguen sin
contar con puntos de agua para consumo huma-
no, potable y de forma sostenible aunque las
Administraciones mauritanas han hecho un impor-
tante esfuerzo en la última década con la ayuda
de diversos donantes internacionales, ésta se ha
centrado principalmente en la ciudad de
Nuakchott, que concentra a un tercio de la pobla-
ción del país, quedando grandes esfuerzos por
hacer en poblaciones de tamaño medio. Por ello,
los esfuerzos de la Cooperación Española podrían
centrarse por un lado en mejorar las condiciones
habitacionales y de salubridad de los barrios mar-
ginales de Nuakchott y, por otro, en mejorar la
dotación de agua potable de poblaciones media-
nas más desatendidas, en particular en las regio-
nes donde mayor incidencia tienen las enferme-
dades conocidas como enfermedades hídricas.

La carencia de infraestructuras es notoria en el
país y es uno de los principales factores que
impiden el desarrollo económico. Es conveniente

apoyar la mejora de las infraestructuras, sobre
todo de la red de comunicaciones y puertos, bien
mediante acciones directas o créditos FAD
(Fondo de Ayuda al Desarrollo), bien sumándose
a las acciones de otros donantes, principalmente
de la Comisión Europea, con el fin de mejorar las
capacidades económicas y la creación de redes
comerciales internas.

Mauritania sigue siendo un país con un tejido
económico predominantemente rural, con parti-
cular importancia de la ganadería, al que se han
ido incorporando en los últimos años el sector
pesquero y minero, y en menor medida el manu-
facturero. Sin embargo, tal y como se detalla en
el diagnóstico, la economía informal sigue siendo
predominante en el país. Es necesario apoyar
acciones encaminadas a mejorar las capacida-
des de gestión, técnicas y financieras de las
microempresas y PME de modo que puedan
constituirse en motor económico que permita a
la población mejorar sus ingresos y formalizarse.
Así mismo se podrán mejorar las capacidades de
las cooperativas existentes y potenciar el desa-
rrollo de la agricultura mediante la mejora de sus
capacidades productivas y la mejora de las redes
de distribución y comercialización.

La Cooperación Española puede aportar expe-
riencia y mecanismos en relación con este tema.
Numerosos programas de desarrollo productivo
y mejora de las capacidades de las microempre-
sas han sido realizados por ONG en el marco de
proyectos financiados por la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) y que pue-
den ser la base de la transferencia metodológica
a Mauritania. El Fondo de Microcrédito puede ser
un instrumento adecuado que permita acompa-
ñar los programas de microcrédito actualmente
en curso y fortalecer las instituciones operativas
del sector.

Sus condiciones físicas, con un 90% del territo-
rio desértico, una deforestación muy elevada,
unos recursos hídricos muy limitados y un litoral
atlántico rico en recursos haléuticos –aunque
sobreexplotados– hacen de Mauritania un país
particularmente vulnerable ante la gestión de
sus recursos naturales. Además, el escaso
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desarrollo de alternativas económicas hace que
la población más pobre dependa muy directa-
mente de los recursos naturales, de la agricultu-
ra y la pesca artesanal. Por ello, al mismo tiem-
po que se asegura la conservación del patrimo-
nio natural mauritano deben apoyarse las activi-
dades generadoras de ingresos para las pobla-
ciones más pobres de forma viable tanto para la
economía familiar como para el medio ambien-
te, que aseguren su sostenibilidad. No ha de
olvidarse la importancia de introducir la gestión
de los residuos sólidos y líquidos, que evite la
contaminación del medio natural, limitante de su
sostenibilidad, y con muy positiva incidencia sani-
taria. Pero se ha comprobado que cualquier
actuación relacionada con el medio ambiente
sólo fructifica si la población está suficientemente

sensibilizada y ha comprendido la importancia
de la gestión sostenible de los recursos y la inci-
dencia que ello tiene sobre su propio futuro. La
presencia de la Cooperación Española en este
sector en Mauritania desde hace algunos años
le hace gozar de una situación privilegiada, en
particular, por su acercamiento holístico hacia el
sector medioambiental, fortalecido por el
Programa Azahar.

2.2. Objetivo estratégico global 

Mejorar las condiciones de vida de la población
mauritana mediante la lucha contra la pobreza y
el hambre y la conservación y desarrollo sosteni-
ble de los recursos naturales.

Cooperación Española

86
12



DEP Mauritania 2005-2008

87

2.
3.

 O
bj

et
iv

os
 y

 lí
ne

as
 e

st
ra

té
gi

ca
s

A
. O

b
je

ti
vo

s 
es

tr
at

ég
ic

o
s 

se
ct

o
ri

al
es

 y
 h

o
ri

zo
n

ta
le

s 
en

 M
au

ri
ta

n
ia

 v
in

cu
la

d
o

s 
a 

la
s 

zo
n

as
 d

e 
ac

tu
ac

ió
n

O
bj

et
iv

os
, l

ín
ea

s 
es

tr
at

ég
ic

as
O

bj
et

iv
os

 e
sp

ec
ífi

co
s

O
bj

et
iv

os
 h

or
iz

on
ta

le
s

Z
on

a/
s 

de
 

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

N
iv

el
 d

e 
pr

io
rid

ad
 

y 
ac

tu
ac

io
ne

s 
pr

io
rit

ar
ia

s1
in

te
rv

en
ci

ón
pa

ra
 la

 C
oo

p.
 E

sp
.

pr
io

rit
ar

ia
(1

 a
l 4

) 
 

O
E

 1
: A

um
en

ta
r 

la
s 

ca
pa

ci
da

de
s 

so
ci

al
es

 e
 in

st
itu

ci
on

al
es

 (
G

ob
er

na
nz

a 
D

em
oc

rá
tic

a)

LE
 1

.c
: D

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n
Fo

rta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

ca
pa

ci
da

de
s

M
ej

or
a 

de
 la

s 
ca

pa
ci

da
de

s 
de

 la
W

ila
ya

s 
de

:
C

ap
ac

id
ad

es
 d

éb
ile

s 
y 

lim
ita

da
s 

de
 la

s
1

al
 s

er
vi

ci
o 

de
 la

 c
iu

da
da

ní
a 

y 
bu

en
a

de
 la

s 
A

dm
in

is
tr

ac
io

ne
s 

lo
ca

le
s

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

lo
ca

l e
n 

pr
og

ra
m

as
N

ua
di

bú
, T

ra
rz

a,
A

dm
in

is
tr

ac
io

ne
s 

lo
ca

le
s

ge
st

ió
n 

de
 lo

s 
as

un
to

s 
pú

bl
ic

os
y 

ac
om

pa
ña

m
ie

nt
o 

de
 lo

s
de

 d
es

ce
nt

ra
liz

ac
ió

n 
de

 lu
ch

a 
co

nt
ra

B
ra

kn
a 

y 
G

or
go

l
pr

oc
es

os
 d

e 
re

fo
rm

as
 e

n
la

 p
ob

re
za

A
P

 1
.c

.1
2

: D
es

ce
nt

ra
liz

ac
ió

n
la

s 
zo

na
s 

de
 in

te
rv

en
ci

ón
y 

fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 la

s
de

 la
 C

oo
pe

ra
ci

ón
 E

sp
añ

ol
a

A
dm

in
is

tr
ac

io
ne

s 
lo

ca
le

s 
X

 p
la

ne
s 

de
 d

es
ar

ro
llo

 r
eg

io
na

l 
y/

o 
m

un
ic

ip
al

 d
is

eñ
ad

os
 y

 
pu

es
to

s 
en

 m
ar

ch
a

X
 f

un
ci

on
ar

io
s 

de
 la

 
A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 
lo

ca
l f

or
m

ad
os

LE
 1

.a
. P

ro
m

oc
ió

n 
de

 la
 d

em
oc

ra
ci

a
Fo

rta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 s

oc
ie

da
d

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

in
st

itu
ci

on
al

 d
e

N
ac

io
na

l
La

 s
oc

ie
da

d 
ci

vi
l e

s 
dé

bi
l y

 ti
en

e
3

re
pr

es
en

ta
tiv

a 
y 

de
l p

lu
ra

lis
m

o 
po

lít
ic

o
ci

vil
, e

sp
ec

ia
lm

en
te

 lo
s 

ac
to

re
s 

as
oc

ia
ci

on
es

 d
e 

m
uj

er
es

 y
 d

e
ca

pa
ci

da
de

s 
lim

ita
da

s 
pa

ra
 la

 g
es

tió
n

im
pl

ic
ad

os
 e

n 
co

op
er

ac
ió

n,
or

ga
ni

za
ci

on
es

 d
e 

de
re

ch
os

 h
um

an
os

de
 p

ro
ye

ct
os

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
co

m
o 

co
m

po
ne

nt
e 

tr
an

sv
er

sa
l

A
P

 1
.a

.3
: F

or
ta

le
ci

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
en

 lo
s 

pr
oy

ec
to

s 
de

pr
oc

es
os

 a
ut

oo
rg

an
iz

at
iv

os
 y

 d
e

C
oo

pe
ra

ci
ón

 E
sp

añ
ol

a
em

po
de

ra
m

ie
nt

o 
de

 la
 s

oc
ie

da
d 

ci
vi

l
X

 a
so

ci
ac

io
ne

s 
m

au
rit

an
as

 
re

ci
be

n 
ca

pa
ci

ta
ci

ón
 e

n 
ge

st
ió

n 
de

 p
ro

ye
ct

os
X

 a
so

ci
ac

io
ne

s 
de

 m
uj

er
es

y 
de

re
ch

os
 h

um
an

os
 r

ec
ib

en
fo

rm
ac

ió
n

M
ej

or
a 

de
 la

s 
ca

pa
ci

da
de

s 
de

de
 g

es
tió

n 
de

 la
s 

O
N

G
 lo

ca
le

s
LE

 1
.b

. F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

l E
st

ad
o

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 la

 c
ar

re
ra

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 m

ed
id

as
 p

ar
a

In
st

itu
ci

on
al

/
E

sc
as

as
 g

ar
an

tía
s 

de
 a

cc
es

o 
a 

la
 ju

st
ic

ia
3

de
 D

er
ec

ho
ju

di
ci

al
 in

de
pe

nd
ie

nt
e 

y 
m

ej
or

a
ga

ra
nt

iz
ar

 la
 n

o 
di

sc
rim

in
ac

ió
n 

de
na

ci
on

al
de

 la
 p

ob
la

ci
ón

 y
 f

al
ta

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
de

l a
cc

es
o 

a 
la

 ju
st

ic
ia

la
s 

m
uj

er
es

 e
n 

la
 c

ar
re

ra
 ju

di
ci

al
en

 la
 c

ar
re

ra
 ju

di
ci

al
 N

ec
es

id
ad

 d
e

A
P

 1
.b

.8
: P

ro
fe

si
on

al
iz

ac
ió

n 
de

 la
 

de
 la

 p
ob

la
ci

ón
fo

rt
al

ec
er

 p
la

ne
s 

se
ct

or
ia

le
s

ca
rr

er
a 

ju
di

ci
al

 y
 s

er
vi

ci
o 

pú
bl

ic
o

ad
sc

rit
o 

a 
la

s 
fu

nc
io

ne
s 

ju
ris

di
cc

io
na

le
s

M
ej

or
a 

de
 la

 p
er

ce
pc

ió
n 

de
l s

is
te

m
a

ju
di

ci
al

 p
or

 p
ar

te
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
A

P
 1

.b
.1

0
: F

or
ta

le
ci

m
ie

nt
o 

de
 la

s 
in

st
itu

ci
on

es
 p

úb
lic

as
 y

 m
ec

an
is

m
os

qu
e 

ve
le

n 
po

r 
la

 s
eg

ur
id

ad
 ju

ríd
ic

a
y 

ec
on

óm
ic

a 
  

1.
 L

a 
cl

as
ifi

ca
ci

ón
 d

e 
O

E
, L

E
 y

 A
P

 s
e 

ha
ce

 e
n 

fu
nc

ió
n 

de
 e

sq
ue

m
a 

re
su

m
en

 d
er

iv
ad

o 
de

l P
D

C
E

 2
00

5-
2

00
8.

13



Cooperación Española

88

O
bj

et
iv

os
, l

ín
ea

s 
es

tr
at

ég
ic

as
O

bj
et

iv
os

 e
sp

ec
ífi

co
s

O
bj

et
iv

os
 h

or
iz

on
ta

le
s

Z
on

a/
s 

de
 

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

N
iv

el
 d

e 
pr

io
rid

ad
 

y 
ac

tu
ac

io
ne

s 
pr

io
rit

ar
ia

s
in

te
rv

en
ci

ón
pa

ra
 la

 C
oo

p.
 E

sp
.

pr
io

rit
ar

ia
(1

 a
l 4

) 
 

O
E

 2
: A

um
en

ta
r 

la
s 

ca
pa

ci
da

de
s 

hu
m

an
as

Á
m

bi
to

 d
e 

ac
tu

ac
ió

n 
2

.1
: D

er
ec

ho
 a

 la
 a

lim
en

ta
ci

ón
: S

ob
er

an
ía

 a
lim

en
ta

ria
 y

 lu
ch

a 
co

nt
ra

 e
l h

am
br

e

LE
 2

.1
.a

: F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
Fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

C
on

tr
ib

ui
r 

a 
la

 lu
ch

a 
co

nt
ra

 la
 p

ob
re

za
N

ua
kc

ho
tt

Fa
lta

 e
st

ac
io

na
l d

e 
al

im
en

to
s 

a 
ni

ve
l

1
de

 la
 s

ob
er

an
ía

 a
lim

en
ta

ria
 

la
 p

ro
du

cc
ió

n,
 t

ra
ns

fo
rm

ac
ió

n
fa

m
ili

ar
 y

 lo
ca

l
en

 lo
s 

ám
bi

to
s 

m
ic

ro
 y

 lo
ca

l
y 

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n 
en

 e
l 

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 la

s 
co

op
er

at
iv

as
W

ila
ya

s 
de

: 
ám

bi
to

 lo
ca

l 
de

 m
uj

er
es

A
P

 2
.1

.a
.1

3:
 In

cr
em

en
to

 d
e 

la
 p

ro
du

cc
ió

n
N

ua
di

bú
, T

ra
rz

a,
lo

ca
l f

am
ili

ar
 d

iv
er

si
fic

ad
a,

 p
eq

ue
ña

s
X

 c
oo

pe
ra

tiv
as

 d
e 

pr
od

uc
ci

ón
S

os
te

ni
bi

lid
ad

 a
m

bi
en

ta
l m

ed
ia

nt
e

B
ra

kn
a 

y 
G

ol
go

l
es

tr
uc

tu
ra

s 
de

 t
ra

ns
fo

rm
ac

ió
n 

y 
re

de
s

fo
rta

le
ci

da
s 

co
n 

un
 a

um
en

to
un

a 
bu

en
a 

ge
st

ió
n 

de
 lo

s 
re

cu
rs

os
de

 c
om

er
ci

al
iza

ci
ón

 lo
ca

l q
ue

 fa
vo

re
zc

an
de

 Y
%

 e
n 

su
 p

ro
du

cc
ió

n
na

tu
ra

le
s 

el
 c

on
su

m
o 

lo
ca

l  
Z 

co
op

er
at

iva
s 

de
 tr

an
sf

or
m

ac
ió

n
A

P
 2

.1
.a

.1
4

: F
om

en
to

 d
e 

un
id

ad
es

 
y 

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n 
au

m
en

ta
n

co
le

ct
iv

as
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

 a
lim

en
ta

ria
su

s 
in

gr
es

os
(a

so
c.

, c
oo

p.
) 

qu
e 

fa
ci

lit
en

 y
 a

se
gu

re
n 

la
 s

ob
er

an
ía

 a
lim

en
ta

ria
 lo

ca
l

LE
 2

.1
.c

: F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
s

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 la

s
C

on
tr

ib
ui

r 
a 

la
 lu

ch
a 

co
nt

ra
 la

 p
ob

re
za

In
st

itu
ci

on
al

/
70

%
 d

e 
lo

s 
al

im
en

to
s 

im
po

rt
ad

os
1

ca
pa

ci
da

de
s 

pa
ra

 la
 s

ob
er

an
ía

 
ca

pa
ci

da
de

s 
pa

ra
 la

 s
ob

er
an

ía
na

ci
on

al
al

im
en

ta
ria

 d
e 

la
s 

in
st

itu
ci

on
es

al
im

en
ta

ria
 

A
se

gu
ra

r 
la

 s
os

te
ni

bi
lid

ad
 a

m
bi

en
ta

l 
y 

po
bl

ac
ió

n 
en

 e
l á

m
bi

to
 n

ac
io

na
l

en
 la

 p
ro

du
cc

ió
n 

de
 a

lim
en

to
s

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 la

s
A

P
 2

.1
.c

.2
1

: A
po

yo
 e

n 
la

 d
ef

in
ic

ió
n 

A
dm

in
is

tr
ac

io
ne

s 
lo

ca
le

s 
fo

rm
ul

ac
ió

n 
y 

ap
lic

ac
ió

n 
de

 f
or

m
a 

pa
rt

ic
ip

at
iv

a 
de

 p
la

ne
s 

es
ta

ta
le

s 
de

 S
A

La
 im

po
rt

ac
ió

n 
se

 r
ed

uc
e 

y 
de

 e
st

ra
te

gi
as

 n
ac

io
na

le
s 

de
 lu

ch
a

en
 u

n 
X

%
 

co
nt

ra
 e

l h
am

br
e

P
la

ne
s 

y 
es

tra
te

gi
as

A
P

 2
.1

.c
.2

5
: F

or
ta

le
ci

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
na

ci
on

al
es

 d
e 

S
A

 y
 lu

ch
a

si
st

em
as

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

y 
al

er
ta

 
co

nt
ra

 e
l h

am
br

e 
en

 m
ar

ch
a

te
m

pr
an

a 
so

br
e 

vu
ln

er
ab

ili
da

d 
al

im
en

ta
ria

 

14



DEP Mauritania 2005-2008

89

Á
m

bi
to

 d
e 

ac
tu

ac
ió

n 
2

.2
: E

du
ca

ci
ón

LE
 2

.2
.c

: C
on

tr
ib

uc
ió

n 
a 

la
 m

ej
or

a
M

ej
or

a 
de

 la
 c

al
id

ad
 d

el
Fo

rt
al

ec
er

 la
 F

P
 p

ar
a 

m
ej

or
ar

 e
l a

cc
es

o
In

st
itu

ci
on

al
/

N
ec

es
id

ad
 d

e 
m

ej
or

as
 e

n 
am

bo
s 

se
ct

or
es

1
de

 la
 c

al
id

ad
 d

e 
la

 e
du

ca
ci

ón
 

si
st

em
a 

pú
bl

ic
o 

de
 F

P
 y

 d
e

de
 lo

s 
m

ás
 d

es
fa

vo
re

ci
do

s 
al

 e
m

pl
eo

 
na

ci
on

al
en

 c
on

tr
as

te
 c

on
 la

 f
al

ta
 d

e 
pr

og
ra

m
as

lo
s 

pr
og

ra
m

as
 d

e 
lu

ch
a 

co
nt

ra
se

ct
or

ia
le

s 
ad

ec
ua

do
s

A
P

 2
.2

.c
.3

8:
 F

or
ta

le
ci

m
ie

nt
o 

in
st

itu
ci

on
al

 
el

 a
na

lfa
be

tis
m

o 
Fo

rt
al

ec
er

 e
l a

cc
es

o 
de

 la
 m

uj
er

de
 lo

s 
si

st
em

as
 p

úb
lic

os
 d

e 
ed

uc
ac

ió
n

a 
pr

og
ra

m
as

 d
e 

al
fa

be
tiz

ac
ió

n 
D

os
 p

ro
gr

am
as

 s
ec

to
ria

le
s,

F
P

 y
 A

lfa
be

tiz
ac

ió
n,

 p
ue

st
os

en
 fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
en

 e
l s

is
te

m
a

ed
uc

at
iv

o 
na

ci
on

al
 

LE
 2

.2
.e

: C
on

tin
ui

da
d 

y 
fle

xi
bi

lid
ad

Fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o 

de
 la

 fo
rm

ac
ió

n
Fo

rt
al

ec
er

 la
 f

or
m

ac
ió

n 
oc

up
ac

io
na

l
N

ac
io

na
l

N
ec

es
id

ad
 m

an
ife

st
ad

a 
po

r 
el

 G
ob

ie
rn

o
1

de
l s

is
te

m
a 

ed
uc

at
iv

o 
oc

up
ac

io
na

l y
 d

e 
la

 
pa

ra
 m

ej
or

ar
 e

l a
cc

es
o 

de
 lo

s 
m

ás
de

 a
po

ya
r 

la
 f

or
m

ac
ió

n 
oc

up
ac

io
na

l
al

fa
be

tiz
ac

ió
n 

de
 a

du
lto

s 
de

sf
av

or
ec

id
os

 a
l e

m
pl

eo
y 

di
sm

in
ui

r 
la

 t
as

a 
de

 a
na

lfa
be

tis
m

o
A

P
 2

.2
.c

.4
1

: C
ap

ac
ita

ci
ón

 b
ás

ic
a 

de
 la

 p
ob

la
ci

ón
, e

sp
ec

ia
lm

en
te

 la
 fe

m
en

in
a

de
 jó

ve
ne

s 
y 

ad
ul

to
s 

E
st

ab
le

ci
do

 u
n 

si
st

em
a 

Fo
rt

al
ec

er
 e

l a
cc

es
o 

de
 la

 m
uj

er
 

de
 f

or
m

ac
ió

n 
oc

up
ac

io
na

l
a 

pr
og

ra
m

as
 d

e 
al

fa
be

tiz
ac

ió
n 

A
P

 2
.2

.c
.4

2
: A

po
yo

 a
 la

 f
or

m
ac

ió
n 

re
la

ci
on

ad
o 

co
n 

la
s 

ne
ce

si
da

de
s

ed
uc

ac
io

na
l 

de
l m

er
ca

do
  

D
is

m
in

ui
da

 e
n 

un
 X

%
 la

 t
as

a 
de

 a
na

lfa
be

tis
m

o
LE

 2
.2

.b
. C

on
tr

ib
uc

ió
n 

a 
la

 f
in

al
iz

ac
ió

n
Es

ta
bl

ec
im

ie
nt

o 
de

 m
ec

an
is

m
os

C
on

tr
ib

ui
r 

a 
la

 m
ej

or
a 

de
 la

 ta
sa

 d
e

N
ua

kc
ho

tt
A

 p
es

ar
 d

e 
bu

en
os

 in
di

ca
do

re
s 

en
 a

cc
es

o
2

ef
ec

tiv
a 

de
 lo

s 
es

tu
di

os
: R

ed
uc

ci
ón

de
 a

po
yo

 p
ar

a 
lo

gr
ar

 la
 m

ej
or

a
re

pe
tic

ió
n 

y 
fin

al
iza

ci
ón

 d
e 

es
tu

di
os

a 
la

 e
du

ca
ci

ón
, l

as
 ta

sa
s 

de
 a

ba
nd

on
o

de
 ta

sa
s 

de
 r

ep
et

ic
ió

n 
y 

ab
an

do
no

de
 t

as
as

 d
e 

fin
al

iz
ac

ió
n 

pr
im

ar
io

s 
de

 la
s 

ni
ña

s
W

ila
ya

s 
de

:
y 

re
pe

tic
ió

n,
 a

sí
 c

om
o 

la
s 

de
 f

in
al

iz
ac

ió
n

ef
ec

tiv
a 

de
l c

ic
lo

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n
N

ua
di

bú
, T

ra
rz

a,
so

n 
ba

ja
s 

A
P

 2
.2

.b
.3

4
: A

po
yo

 a
l a

cc
es

o,
 

pr
im

ar
ia

B
ra

kn
a 

y 
G

or
go

l 
co

nt
in

ui
da

d 
y 

fin
al

iz
ac

ió
n 

de
 e

st
ud

io
s 

de
 e

du
ca

ci
ón

 p
rim

ar
ia

In
cr

em
en

to
 e

n 
un

 X
%

 d
e 

la
ta

sa
 d

e 
fin

al
iz

ac
ió

n 
de

l c
ic

lo

In
cr

em
en

to
 d

e 
la

 s
at

is
fa

cc
ió

n 
de

 la
 c

om
un

id
ad

 e
sc

ol
ar

 

15



Cooperación Española

90

O
bj

et
iv

os
, l

ín
ea

s 
es

tr
at

ég
ic

as
O

bj
et

iv
os

 e
sp

ec
ífi

co
s

O
bj

et
iv

os
 h

or
iz

on
ta

le
s

Z
on

a/
s 

de
 

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

N
iv

el
 d

e 
pr

io
rid

ad
 

y 
ac

tu
ac

io
ne

s 
pr

io
rit

ar
ia

s
in

te
rv

en
ci

ón
pa

ra
 la

 C
oo

p.
 E

sp
.

pr
io

rit
ar

ia
(1

 a
l 4

) 
 

O
E

 2
: A

um
en

ta
r 

la
s 

ca
pa

ci
da

de
s 

hu
m

an
as

 (
C

on
t.)

Á
m

bi
to

 d
e 

ac
tu

ac
ió

n 
2

.3
.: 

S
al

ud

LE
 2

.3
.b

: M
ej

or
a 

de
 la

 s
al

ud
 s

ex
ua

l,
M

ej
or

a 
de

 la
 s

al
ud

 s
ex

ua
l 

M
ej

or
ar

 e
l n

iv
el

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

N
ua

kc
ho

tt
D

ef
ic

ie
nt

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
so

br
e 

sa
lu

d 
1

re
pr

od
uc

tiv
a 

y 
re

du
cc

ió
n 

de
 la

 m
or

ta
lid

ad
y 

re
du

cc
ió

n 
de

 la
 m

or
ta

lid
ad

so
br

e 
pl

an
ifi

ca
ci

ón
 f

am
ili

ar
 d

e
se

xu
al

 y
 m

uy
 b

aj
a 

as
is

te
nc

ia
 a

 la
s 

m
uj

er
es

m
at

er
na

 
m

at
er

na
 

la
s 

m
uj

er
es

 
W

ila
ya

s 
de

: 
du

ra
nt

e 
em

ba
ra

zo
 y

 p
ar

to
N

ua
di

bú
, T

ra
rz

a,
A

P
 2

.3
.b

.5
0:

 E
du

ca
ci

ón
 s

ex
ua

l y
 c

am
pa

ña
s

R
ed

uc
ir 

en
 u

n 
X

%
 la

 m
or

ta
lid

ad
A

um
en

ta
r e

l n
úm

er
o 

de
 m

uj
er

es
B

ra
kn

a 
y 

G
or

go
l

de
 in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

se
ns

ib
ili

za
ci

ón
, t

an
to

m
at

er
na

qu
e 

re
ci

be
n 

as
is

te
nc

ia
 d

ur
an

te
 

pa
ra

 m
uj

er
es

 c
om

o 
pa

ra
 h

om
br

es
, s

ob
re

el
 e

m
ba

ra
zo

 y
 e

l p
ar

to
 

pl
an

ifi
ca

ci
ón

 fa
m

ilia
r, 

fa
ci

lit
an

do
 in

fo
rm

ac
ió

n
U

n 
Y

%
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 c

on
oc

e
y 

ac
ce

so
 a

 m
ét

od
os

 d
e 

pl
an

ifi
ca

ci
ón

al
 m

en
os

 u
n 

si
st

em
a 

de
 

pl
an

ifi
ca

ci
ón

 f
am

ili
ar

 y
/o

 u
n

A
P

 2
.3

.b
.5

2:
 S

er
vic

io
s 

de
 c

on
tro

l p
re

na
ta

l 
si

st
em

a 
de

 p
re

ve
nc

ió
n 

de
 E

TS
y 

at
en

ci
ón

 n
eo

na
ta

l y
 p

os
tn

at
al

 
LE

 2
.3

.c
: M

ej
or

a 
de

 la
 s

al
ud

 in
fa

nt
il 

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
la

 m
or

ta
lid

ad
 

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
la

 m
or

ta
lid

ad
N

ua
kc

ho
tt

M
or

ta
lid

ad
 in

fa
nt

il 
m

uy
 e

le
va

da
, d

eb
id

o
1

y 
la

 d
es

nu
tr

ic
ió

n 
in

fa
nt

il 
in

fa
nt

il 
es

en
ci

al
m

en
te

 a
 la

 a
lta

 in
ci

de
nc

ia
 d

e
A

P
 2

.3
.c

.5
6

: P
re

ve
nc

ió
n 

y 
co

nt
ro

l d
e 

W
ila

ya
s 

de
: 

di
ar

re
as

 y
 p

al
ud

is
m

o
la

s 
en

fe
rm

ed
ad

es
 r

el
ac

io
na

da
s 

co
n 

la
 

R
ed

uc
ir 

en
 u

n 
X

%
 la

 m
or

ta
lid

ad
R

ed
uc

ci
ón

 d
e 

la
 d

es
nu

tr
ic

ió
n

N
ua

di
bú

, T
ra

rz
a,

in
fa

nc
ia

 y
 q

ue
 c

au
sa

n 
m

ay
or

 m
or

bi
lid

ad
in

fa
nt

il
in

fa
nt

il
B

ra
kn

a 
y 

G
or

go
l

y 
m

or
ta

lid
ad

 e
n 

m
en

or
es

 d
e 

5
 a

ño
s:

 
m

al
nu

tri
ci

ón
, e

nf
er

m
ed

ad
es

 re
sp

ira
to

ria
s,

R
ed

uc
ir 

en
 u

n 
Y

%
 la

 d
es

nu
tri

ci
ón

di
ar

re
as

, p
al

ud
is

m
o,

 e
tc

. 
in

fa
nt

il

A
P

 2
.3

.c
.5

7
: A

po
yo

 a
 lo

s 
pr

og
ra

m
as

 d
e

va
cu

na
ci

ón
, n

ut
ric

ió
n 

in
fa

nt
il y

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n
pa

ra
 la

 s
al

ud
 e

n 
el

 m
ed

io
 e

sc
ol

ar
LE

 2
.3

.a
: F

or
ta

le
ci

m
ie

nt
o 

in
st

itu
ci

on
al

Fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o 

de
 lo

s 
si

st
em

as
A

um
en

ta
r e

l n
úm

er
o 

de
 m

uj
er

es
In

st
itu

ci
on

al
/

S
is

te
m

a 
de

 s
al

ud
 m

uy
 

2
de

 lo
s 

si
st

em
as

 p
úb

lic
os

 d
e 

sa
lu

d
pú

bl
ic

os
 r

eg
io

na
le

s 
qu

e 
tr

ab
aj

an
 e

n 
el

 s
ec

to
r 

na
ci

on
al

 
ce

nt
ra

liz
ad

o,
 y

 c
on

ce
nt

ra
do

sa
ni

ta
rio

y 
re

gi
on

al
en

 N
ua

kc
ho

tt
 y

 N
ua

di
bú

, y
A

P
 2

.3
.a

.4
4

: A
po

yo
 y

 a
co

m
pa

ña
m

ie
nt

o
A

co
m

pa
ña

m
ie

nt
o 

al
 s

is
te

m
a

re
cu

rs
os

 h
um

an
os

 s
an

ita
rio

s
en

 lo
s 

pr
oc

es
os

 d
e 

de
sc

en
tra

liz
ac

ió
n 

de
de

 d
es

ce
nt

ra
liz

ac
ió

n 
de

 lo
s

po
co

 f
or

m
ad

os
lo

s 
se

rv
ic

io
s 

sa
ni

ta
rio

s 
pa

ra
 la

 m
ej

or
a 

en
se

rv
ic

io
s 

sa
ni

ta
rio

s
el

 a
cc

es
o 

un
ive

rs
al

 a
 lo

s 
cu

id
ad

os
 s

an
ita

rio
s

Fo
rm

ac
ió

n 
de

 lo
s 

re
cu

rs
os

A
P

 2
.3

.a
.4

7
: A

po
yo

 a
 la

s 
di

re
cc

io
ne

s
hu

m
an

os
 e

n 
el

 s
ec

to
r 

sa
lu

d
de

 r
ec

ur
so

s 
hu

m
an

os
 d

el
 M

in
is

te
rio

de
 S

an
id

ad
 y

 a
 la

 fo
rm

ac
ió

n 
de

 re
cu

rs
os

X
 c

en
tr

os
 m

éd
ic

os
 r

eg
io

na
le

s
hu

m
an

os
 e

n 
sa

lu
d,

 t
an

to
 e

n 
ár

ea
s 

  
m

ej
or

 d
ot

ad
os

as
is

te
nc

ia
le

s 
co

m
o 

en
 la

s 
de

 p
la

ni
fic

ac
ió

n
y 

ge
st

ió
n

X
 m

éd
ic

os
, e

nf
er

m
er

os
y 

m
at

ro
na

s 
fo

rm
ad

os

16



DEP Mauritania 2005-2008

91

Á
m

bi
to

 d
e 

ac
tu

ac
ió

n 
2

.5
: H

ab
ita

bi
lid

ad
 b

ás
ic

a

LE
 2

.5
.b

: M
ej

or
a 

de
 á

re
as

 r
ur

al
es

M
ej

or
ad

o 
el

 h
áb

ita
t 

en
 á

re
as

C
on

tr
ib

ui
r 

a 
la

 lu
ch

a 
co

nt
ra

 la
 p

ob
re

za
N

ua
kc

ho
tt

N
ul

a 
ge

st
ió

n 
de

 lo
s 

re
si

du
os

 s
ól

id
os

1
pr

ec
ar

ia
s 

as
í c

om
o 

tu
gu

rio
s 

o 
ba

rr
io

s
ru

ra
le

s 
pr

ec
ar

ia
s 

y 
ba

rr
io

s 
en

 e
l p

aí
s.

 A
cc

es
o 

so
st

en
ib

le
 d

el
 a

gu
a

m
ar

gi
na

le
s

m
ar

gi
na

le
s 

G
es

tió
n 

m
ed

io
am

bi
en

ta
l s

os
te

ni
bl

e
W

ila
ya

s 
de

: 
de

 s
ól

o 
el

 6
7

%
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 

de
 lo

s 
re

si
du

os
N

ua
di

bú
, T

ra
rz

a,
A

P
 2

.5
.b

.9
2

: S
er

vi
ci

os
 d

e 
re

co
gi

da
 

M
ej

or
ad

a 
la

 g
es

tió
n

B
ra

kn
a 

y 
G

or
go

l
y 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 r

es
id

uo
s 

só
lid

os
de

 r
es

id
uo

s 
só

lid
os

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

s 
fu

en
te

s 
de

 e
ne

rg
ía

so
st

en
ib

le
s 

m
ed

io
am

bi
en

ta
lm

en
te

A
P

 2
.5

.b
.9

1
: I

ns
ta

la
ci

ón
 o

 a
m

pl
ia

ci
ón

 
A

l m
en

os
 u

na
 p

ob
la

ci
ón

 c
ue

nt
a

de
l s

um
in

is
tr

o 
de

 a
gu

a,
 lu

z 
co

n 
ge

st
ió

n 
de

 re
si

du
os

 s
ól

id
os

 
M

ej
or

a 
de

 la
s 

vi
vi

en
da

s 
co

n 
m

uj
er

(p
re

fe
re

nt
em

en
te

 c
on

 f
ue

nt
es

co
m

o 
ca

be
za

 d
e 

fa
m

ili
a

re
no

va
bl

es
) 

sa
ne

am
ie

nt
o,

 a
lc

an
ta

ril
la

do
s

M
ej

or
a 

de
l s

um
in

is
tro

 d
e 

ag
ua

pú
bl

ic
o 

y 
do

m
ic

ili
ar

io
y 

de
 la

 d
ot

ac
ió

n 
de

 f
ue

nt
es

M
ej

or
a 

de
 la

s 
ca

pa
ci

da
de

s 
de

 la
  

de
 e

ne
rg

ía
 

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

lo
ca

l e
n 

pr
og

ra
m

as
A

P
 2

.5
.b

.8
8:

 C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 s
ol

uc
io

ne
s 

de
 d

es
ce

nt
ra

liz
ac

ió
n 

de
 lu

ch
a 

co
nt

ra
ha

bi
ta

ci
on

al
es

, a
m

pl
ia

ci
ón

 d
e 

al
oj

am
ie

nt
os

A
um

en
ta

r 
ha

st
a 

un
 X

%
 la

 
la

 p
ob

re
za

co
n 

ha
ci

na
m

ie
nt

o 
cr

íti
co

 y
 c

on
so

lid
ac

ió
n

po
bl

ac
ió

n 
co

n 
ac

ce
so

 s
os

te
ni

bl
e

de
 la

s 
es

tr
uc

tu
ra

s 
de

 v
iv

ie
nd

as
al

 a
gu

a 
po

ta
bl

e
co

n 
pa

to
lo

gí
as

 g
ra

ve
s 

  
 

Y
 b

ar
rio

s 
cu

en
ta

n 
co

n 
re

d
do

m
ic

ili
ar

ia
 d

e 
ag

ua
 p

ot
ab

le

Z 
pu

eb
lo

s 
de

 e
nt

re
 5

00
-5

.0
00

 
ha

bi
ta

nt
es

 h
an

 m
ej

or
ad

o 
su

 
ac

ce
so

 a
l a

gu
a

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
la

 in
fr

av
iv

ie
nd

a 

S
e 

ha
n 

co
ns

tr
ui

do
 o

 m
ej

or
ad

o
la

 v
iv

ie
nd

a 
de

 N
 f

am
ili

as

Á
m

bi
to

 d
e 

ac
tu

ac
ió

n 
2

.6
: A

cc
es

o 
a 

ag
ua

 p
ot

ab
le

 y
 a

 s
an

ea
m

ie
nt

o 
bá

si
co

LE
 2

.6
.a

: A
cc

es
o 

al
 a

gu
a 

A
um

en
to

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 c
on

M
uj

er
es

 s
en

si
bi

liz
ad

as
 y

 f
or

m
ad

as
N

ua
kc

ho
tt

La
 g

es
tió

n 
de

l a
gu

a 
po

ta
bl

e 
es

 a
ho

ra
1

po
ta

bl
e 

y 
sa

ne
am

ie
nt

o 
bá

si
co

 
ac

ce
so

 a
l a

gu
a 

po
ta

bl
e

pa
ra

 la
 m

ej
or

 g
es

tió
n 

de
l a

gu
a 

po
ta

bl
e

po
co

 s
os

te
ni

bl
e 

en
 g

ra
n 

nú
m

er
o 

de
de

 f
or

m
a 

so
st

en
ib

le
W

ila
ya

s 
de

: 
po

bl
ac

io
ne

s 
m

au
rit

an
as

 y
 c

au
sa

A
P

2
.6

.a
.9

8
: E

du
ca

ci
ón

 y
 c

ap
ac

ita
ci

ón
 

M
ej

or
a 

de
 la

s 
ca

pa
ci

da
de

s 
de

 la
N

ua
di

bú
, T

ra
rz

a,
 

de
 p

ro
pa

ga
ci

ón
 d

e 
un

 g
ra

n 
nú

m
er

o 
de

co
m

un
ita

ria
 p

ar
a 

el
 a

de
cu

ad
o 

us
o 

de
l

X
 p

ob
la

ci
on

es
 h

ac
en

 u
so

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

lo
ca

l e
n 

pr
og

ra
m

as
B

ra
kn

a 
y 

G
or

go
l

en
fe

rm
ed

ad
es

 c
om

o 
di

ar
re

as
 y

 p
al

ud
is

m
o

ag
ua

 y
 p

ar
a 

el
 m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
y

so
st

en
ib

le
 d

el
 a

gu
a 

po
ta

bl
e

de
 d

es
ce

nt
ra

liz
ac

ió
n 

de
 lu

ch
a 

co
nt

ra
ge

st
ió

n 
de

 lo
s 

si
st

em
as

 d
e 

ag
ua

,
la

 p
ob

re
za

sa
ne

am
ie

nt
o 

y 
de

pu
ra

ci
ón

 p
ot

ab
le

Se
 re

du
ce

 la
 in

ci
de

nc
ia

 d
e

en
fe

rm
ed

ad
es

hí
dr

ic
as

  
 

17



Cooperación Española

92

O
bj

et
iv

os
, l

ín
ea

s 
es

tr
at

ég
ic

as
O

bj
et

iv
os

 e
sp

ec
ífi

co
s

O
bj

et
iv

os
 h

or
iz

on
ta

le
s

Z
on

a/
s 

de
 

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

N
iv

el
 d

e 
pr

io
rid

ad
 

y 
ac

tu
ac

io
ne

s 
pr

io
rit

ar
ia

s
in

te
rv

en
ci

ón
pa

ra
 la

 C
oo

p.
 E

sp
.

pr
io

rit
ar

ia
(1

 a
l 4

) 
 

O
E

 3
: A

um
en

ta
r 

la
 la

s 
ca

pa
ci

da
de

s 
ec

on
óm

ic
as

LE
 3

.a
: A

po
yo

 a
 la

 m
ic

ro
 y

 p
eq

ue
ña

M
ej

or
a 

de
l t

ej
id

o 
pr

od
uc

tiv
o

C
on

tr
ib

ui
r 

a 
la

 lu
ch

a 
co

nt
ra

 la
 p

ob
re

za
N

ua
kc

ho
tt

La
 e

sc
as

a 
di

ve
rs

ifi
ca

ci
ón

 p
ro

du
ct

iv
a

1
em

pr
es

a 
en

 e
l á

m
bi

to
 d

e 
se

ct
or

es
m

ed
ia

nt
e 

pr
og

ra
m

as
 d

e 
ap

oy
o

em
pr

en
di

da
 p

or
 e

l p
aí

s 
y 

la
 p

oc
a 

m
an

o 
de

 o
br

a 
qu

e 
em

pl
ea

,
pr

od
uc

tiv
os

 p
rio

riz
ad

os
 e

n 
el

 P
D

C
E

a 
la

 m
ic

ro
 y

 p
eq

ue
ña

 e
m

pr
es

a
W

ila
ya

s 
de

: 
ha

ce
 q

ue
 e

l 7
0

%
 d

e 
la

 e
co

no
m

ía
M

ej
or

a 
de

 la
s 

op
or

tu
ni

da
de

s
N

ua
di

bú
, T

ra
rz

a,
la

 f
or

m
en

 m
ic

ro
em

pr
es

as
 y

 P
M

E
 q

ue
,

• 
Fo

rta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 s
ec

to
re

s 
pr

od
uc

tiv
os

X
 e

m
pr

es
as

 f
or

m
al

iz
ad

as
ec

on
óm

ic
as

 d
e 

la
s 

m
uj

er
es

 
B

ra
kn

a 
y 

G
or

go
l

si
n 

em
ba

rg
o,

 n
o 

cu
en

ta
n 

co
n 

pr
og

ra
m

as
• 

P
ro

gr
am

as
 d

e 
ap

oy
o 

a 
la

 m
ic

ro
de

 d
es

ar
ro

llo
y 

pe
qu

eñ
a 

em
pr

es
a 

  
E

st
ab

le
ci

do
 u

n 
pr

og
ra

m
a 

Fo
rt

al
ec

er
 e

l m
ed

io
 a

m
bi

en
te

 a
nt

e
de

 S
D

E
el

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
se

ct
or

es
 p

ro
du

ct
iv

os
po

te
nc

ia
lm

en
te

 d
añ

in
os

C
re

ad
a 

un
a 

re
d 

co
m

er
ci

al
pa

ra
 la

 c
oo

pe
ra

tiv
as

 s
ec

to
ria

le
s

y/
o 

ge
og

rá
fic

as

X
%

 d
e 

in
cr

em
en

to
 e

n 
la

 
ap

or
ta

ci
ón

 d
e 

la
 P

M
E

 a
l P

IB

X
%

 d
e 

in
cr

em
en

to
 e

n 
la

 
co

nc
es

ió
nd

e 
m

ic
ro

cr
éd

ito
s 

 

2
 p

la
ne

s 
de

 m
ic

ro
cr

éd
ito

 
ad

ap
ta

do
s 

a 
se

ct
or

es
 p

ro
du

ct
ivo

s
LE

 3
.b

: D
ot

ac
ió

n 
de

 in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

Fo
rt

al
ec

er
 e

l d
es

ar
ro

llo
C

on
tr

ib
ui

r 
a 

la
 lu

ch
a 

co
nt

ra
 la

 p
ob

re
za

N
ac

io
na

l
E

sc
as

ez
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
 q

ue
 im

pi
de

2
ec

on
óm

ic
o 

de
l p

aí
s 

m
ed

ia
nt

e
em

pr
en

di
da

 e
n 

el
 p

aí
s

el
 d

es
ar

ro
llo

 p
ro

du
ct

iv
o 

y 
co

m
er

ci
al

la
 m

ej
or

a 
de

 in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

A
P

 3
.b

.1
07

: M
ej

or
a 

de
 la

s 
ví

as
 d

e 
vi

ar
ia

s 
y 

lo
s 

m
ed

io
s 

de
co

m
un

ic
ac

ió
n 

y 
m

ed
io

s 
de

 t
ra

ns
po

rt
e

co
m

un
ic

ac
ió

n

18



DEP Mauritania 2005-2008

93

O
E

 4
: A

um
en

ta
r 

la
s 

ca
pa

ci
da

de
s 

pa
ra

 m
ej

or
ar

 la
 s

os
te

ni
bi

lid
ad

 a
m

bi
en

ta
l

LE
 4

.b
: P

ro
du

cc
ió

n 
so

st
en

ib
le

 
Fo

m
en

to
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

La
 g

es
tió

n 
so

st
en

ib
le

 d
e 

lo
s 

re
cu

rs
os

N
ua

kc
ho

tt
G

ra
n 

pa
rte

 d
e 

la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 e

co
nó

m
ic

as
1

de
 r

ec
ur

so
s 

bá
si

co
s

ge
ne

ra
do

ra
s 

de
 in

gr
es

os
na

tu
ra

le
s 

co
nt

rib
uy

e 
a 

la
 lu

ch
a 

co
nt

ra
de

 la
 p

ob
la

ci
ón

 m
ás

 p
ob

re
 d

ep
en

de
so

st
en

ib
le

s 
y 

re
sp

et
uo

so
s

la
 p

ob
re

za
 

W
ila

ya
s 

de
:

di
re

ct
am

en
te

 d
e 

lo
s 

re
cu

rs
os

 n
at

ur
al

es
A

P
 4

.b
.1

19
: U

so
 s

os
te

ni
bl

e 
de

l p
at

rim
on

io
 

co
n 

el
 m

ed
io

 a
m

bi
en

te
 

N
ua

di
bú

, T
ra

rz
a,

na
tu

ra
l a

 t
ra

vé
s 

de
l f

om
en

to
 d

e 
La

s 
m

uj
er

es
 m

ej
or

an
 s

u 
ni

ve
l d

e 
in

gr
es

os
B

ra
kn

a 
y 

G
or

go
l

ac
tiv

id
ad

es
 t

ra
di

ci
on

al
es

 n
o 

ag
re

si
va

s
X

 c
oo

pe
ra

tiv
as

 fo
rta

le
ci

da
s 

en
gr

ac
ia

s 
a 

la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 s

os
te

ni
bl

es
co

n 
el

 m
ed

io
 a

m
bi

en
te

 y
 d

e 
al

te
rn

at
iv

as
ac

tiv
id

ad
es

 g
en

er
ad

or
as

 
co

n 
el

 m
ed

io
 a

m
bi

en
te

so
st

en
ib

le
s 

ge
ne

ra
do

ra
s 

de
 in

gr
es

os
de

 in
gr

es
os

 n
o 

ag
re

si
va

s
pa

ra
 la

 p
ob

la
ci

ón
co

n 
el

 m
ed

io
 a

m
bi

en
te

LE
 4

.d
: P

ar
tic

ip
ac

ió
n 

ci
ud

ad
an

a,
P

ar
tic

ip
ac

ió
n 

ci
ud

ad
an

a 
en

La
s 

m
uj

er
es

 p
ar

tic
ip

an
ac

tiv
am

en
te

In
st

itu
ci

on
al

/
M

uy
 b

aj
a 

se
ns

ib
ili

za
ci

ón
 s

ob
re

 e
l m

ed
io

1
fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

l c
ap

ita
l s

oc
ia

l
la

 s
os

te
ni

bi
lid

ad
 a

m
bi

en
ta

l 
en

 la
s 

fo
rm

ac
io

ne
s 

so
br

e 
ge

st
ió

n
na

ci
on

al
am

bi
en

te
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

la
s 

po
bl

ac
io

ne
s

y 
ed

uc
ac

ió
n 

am
bi

en
ta

l
am

bi
en

ta
l

y 
de

 la
s 

A
dm

in
is

tr
ac

io
ne

s
Fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

 la
s

A
P 

4.
d.

12
5:

 C
ap

ac
ita

ci
ón

 d
e 

or
ga

ni
za

ci
on

es
A

dm
in

is
tr

ac
io

ne
s 

lo
ca

le
s

co
m

un
ita

ria
s 

en
 c

ap
ac

id
ad

es
 e

sp
ec

ífi
ca

s 
pa

ra
 la

 g
es

tió
n 

am
bi

en
ta

l, l
a 

A
dm

in
is

tra
ci

ón
E

l m
ed

io
 a

m
bi

en
te

 s
e 

in
co

rp
or

a
co

m
pa

rti
da

 d
e 

ár
ea

s 
pr

ot
eg

id
as

 y
 e

l m
an

ej
o 

co
m

o 
ej

e 
tr

an
sv

er
sa

l e
n 

lo
s

so
st

en
ib

le
 d

e 
lo

s 
re

cu
rs

os
 n

at
ur

al
es

  
  

 
pl

an
es

 d
e 

la
s 

A
dm

in
is

tr
ac

io
ne

s
ce

nt
ra

le
s 

y 
lo

ca
le

s
A

P 
4.

d.
12

8:
 P

ro
gr

am
as

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
 

re
la

ci
on

ad
os

 c
on

 la
 g

es
tió

n 
am

bi
en

ta
l 

X
 p

ro
gr

am
as

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n
y 

de
sa

rr
ol

lo
 s

os
te

ni
bl

e
am

bi
en

ta
l d

es
ar

ro
lla

do
s

LE
 4

.a
. C

on
se

rv
ac

ió
n 

y 
ge

st
ió

n 
so

st
en

ib
le

C
on

se
rv

ac
ió

n
Pa

rq
ue

 N
ac

io
na

l
R

iq
ue

za
 e

n 
re

cu
rs

os
 n

at
ur

al
es

 y
 e

sp
ec

ie
s

2
 

de
 la

 b
io

di
ve

rs
id

ad
 y

 lo
s 

ec
os

is
te

m
as

de
l B

an
c 

am
en

az
ad

as
 e

n 
la

s 
ár

ea
s 

pr
ot

eg
id

as
vu

ln
er

ab
le

s
G

es
tió

n 
so

st
en

ib
le

 d
el

 
d’

A
rg

ui
n

de
l p

aí
s

pa
tr

im
on

io
 n

at
ur

al
A

P 
4.

a.1
16

: C
on

se
rv

ac
ió

n 
de

l p
at

rim
on

io
 

N
o 

ha
 d

is
m

in
ui

do
 e

l p
at

rim
on

io
 n

at
ur

al
na

tu
ra

l
de

l p
aí

s
LE

 4
.c

. F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
in

st
itu

ci
on

al
Fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

 la
 g

es
tió

n
In

st
itu

ci
on

al
/

3
en

 m
at

er
ia

 d
e 

ge
st

ió
n 

m
ed

io
am

bi
en

ta
l

m
ed

io
am

bi
en

ta
l

na
ci

on
al

A
P

 4
.c

.1
2

3
: A

ct
ua

ci
on

es
 c

on
 u

na
 

di
m

en
si

ón
 r

eg
io

na
l d

e 
lo

s 
de

sa
fío

s
m

ed
io

am
bi

en
ta

le
s 

 

19



B. Previsión de actores de la
Cooperación Española

Administración General del Estado

• Agencia Española de Cooperación Internacional
• Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Coo-

peración 
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción
• Ministerio de Economía y Hacienda
• Ministerio de Medio Ambiente
• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
• Ministerio de Justicia
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Interior

Comunidades Autónomas

• Junta de Andalucía
• Comunidad Autónoma de Canarias
• Xunta de Galicia

• Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
• Comunidad de Madrid

Fondos y Entidades Locales

• Fons Catalá para la Cooperació

ONGD:

• Fundación Chinguetti, Cartagena 
• Asamblea de Cooperación por la Paz
• CDB Hábitat
• COVIDE
• IPADE
• Fundación CEAR
• Radio Ecca, Fundación Canaria
• Fundación Caritas
• Cruz Roja Española
• Mon 3
• Médicos del Mundo
• Intermón Oxfam 
• Fundación Promoción Social de la Cultura

Cooperación Española

94
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– Ministerio de Salud y Asuntos Sociales
– Ministerio de Educación Nacional
– Dirección del PNBA

Internacionales:

• Sistema de Naciones Unidas y, en particular,
dados los sectores retenidos, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Organización de las Naciones
Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO)
y el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF)

• Comisión Europea y países miembros con
representación permanente

• Instituciones de Bretton Wood: Banco Mundial
(BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI)

Además son importantes los donantes árabes
aunque sus instrumentos de intervención y sec-
tores prioritarios suelen ser totalmente comple-
mentarios con los españoles

C. Socios locales e internacionales
estratégicos

Locales:

• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración

• Ministerio de Asuntos Económicos y de
Desarrollo (responsable del CSLP)

– Ministerio de Desarrollo Rural, Hidráulica y
Medio Ambiente

• Ministro de Pescas y de la Economía Marítima
• Secretariado de Estado para la Condición

Femenina
• Ministerio Encargado de Lucha contra el

Analfabetismo, de la Orientación Islámica y de
la Enseñanza Original

• Ministerio de Interior, Correos y Teleco-
municaciones, Dirección de las Colectividades
Locales
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2.4. Mecanismos para la coherencia,
coordinación y complementariedad
entre actores de la Cooperación
Española

Tal como se define en el Plan Anual de Coo-
peración Internacional (PACI) 2006, la mejora de
los procesos de coordinación entre los agentes
de la Cooperación Española será una de las líne-
as directrices fundamentales, no sólo del próxi-
mo ejercicio sino que estará presente en todo el
ciclo de planificación iniciado con la publicación
del II PDCE.

Para mejorar esta coordinación y complementarie-
dad se trabajará en varios niveles, definidos cada
uno de ellos como metas de la Directriz I del Plan
Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2006.
Estas metas serán las siguientes: mejorar los siste-
mas de coordinación dentro de la Administración
General del Estado, mejorar los sistemas de coor-
dinación entre la Cooperación autonómica y local y
la Administración General del Estado, potenciar los
sistemas de participación de la sociedad civil y
armonizar los sistemas de financiación, fomentar el
intercambio de información y el refuerzo de capa-
cidades en evaluación en la Administración auto-
nómica y local, promover el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para mejorar
la calidad y la eficacia de las acciones de la
Cooperación Española, establecer un mecanismo
de coordinación sectorial y, por supuesto, en el
ámbito de actuación de los actores de la
Cooperación Española que concurran en el terre-
no será necesario establecer un mecanismo de
coordinación entre estos agentes que aumente la
coherencia y la complementariedad de todas nues-
tras actuaciones en el país socio.

Para favorecer la coordinación entre los actores
de la Cooperación Española sobre el terreno se
constituirá un mecanismo de trabajo conjunto
que actuará como foro de coordinación de las
actuaciones de cooperación del sistema español,
adaptándolo a las necesidades del diálogo que
cada país requiera.

Las funciones de esta unidad de coordinación de
la Cooperación Española sobre el terreno, dirigida

por el embajador, o por delegación, por el coordi-
nador de la Oficina Técnica de Cooperación
Española (OTC) serán:

• Promover el análisis conjunto y permanente
de la realidad del país en términos de desarro-
llo, que permita mantener y enriquecer el diag-
nóstico realizado en el proceso de planifica-
ción geográfica.

• Compartir información sobre intervenciones
futuras, en curso y procesos de socialización
de aprendizajes.

• Dar seguimiento a la estrategia expuesta en
los Documentos de Estrategia País (DEP), de
manera que el proceso se vaya cubriendo de
forma coordinada y conjunta.

• Identificar posibles intervenciones coordina-
das o conjuntas. 

La composición de esta unidad habrá de reflejar
proporcionalmente la presencia y el papel
desempeñado por los actores en el sistema de
cooperación y su particular presencia en el país
socio. Deberá integrar necesariamente a repre-
sentantes de las distintas unidades de los
Ministerios, Administraciones territoriales, ONGD
y otros actores de cooperación con presencia
significativa en el país socio. El desarrollo de las
sesiones y los resultados alcanzados serán
documentados en actas suscritas por los parti-
cipantes.

2.5. Mecanismos para la coordinación
y armonización con otros donantes 
y actores internacionales

Teniendo en cuenta el elevado número de donan-
tes que hay en Mauritania se ha mostrado alta-
mente necesaria la coordinación entre ellos para
asegurar la coordinación de las acciones y una
mayor sinergia con las Administraciones maurita-
nas y, por tanto, alcanzar un mayor impacto.

Así, España, como miembro de la Unión Europea
(UE), mantiene reuniones periódicas con la
Delegación de la Comisión Europea en Nuackchott
y el resto de países miembro con representación
permanente en el país. También mantiene reuniones
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periódicas con las Agencias del Sistema de
Naciones Unidas, con el liderazgo del PNUD,
con el fin de establecer las sinergias necesarias
y analizar los compromisos de financiación multi-
lateral que pudieran establecerse.

En 2005 se han fortalecido los mecanismos de
coordinación estableciéndose grupos temáticos:
Economía y Política de Desarrollo, Gobernanza,
Recursos Naturales y Soberanía Alimentaria,
Servicios Básicos, Infraestructuras.

2.6. Mecanismos para la comunicación,
coordinación y alineamiento con el país
socio

El PDCE se alinea perfectamente con los obje-
tivos del Cadre Stratégique de Lutte contre la
Pauvreté CSLP diseñado por el Gobierno mau-
ritano en colaboración con otros actores inter-
nacionales presentes en el país. Para coordinar,
seguir y evaluar los resultados de dicho plan se
han establecido varios Comités de Control y
Seguimiento, uno por sector prioritario, en los
cuales está integrada la Cooperación Española,

lo que permitirá y facilitará la comunicación y
coordinación de la estrategia que se plantea con
el país socio.

Dada la ventaja comparativa española de contar
con actores de cooperación españoles a diver-
sos niveles, cooperación bilateral, descentraliza-
da (CC AA y entes locales) y de ONGD, es
importante que los mecanismos de diálogo y
concertación con los actores locales también se
hagan a todos los niveles, y para ello se tratará
desde la OTC de facilitar dicha comunicación. 

Es especialmente importante la coordinación en
estos momentos, ya que Mauritania se encuentra
inmersa en la elaboración del CSLP para el
periodo 2006-2010.

2.7. Mapa de prioridades

Véase mapa anexo de este documento, dispo-
nible en: 

www.maec.es (Menú principal: Cooperación
Internacional > Publicaciones y documentación)
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Para la elaboración del presente DEP se han
realizado las siguientes actividades y procesos:

• Elaboración del programa el trabajo.
• Organización del trabajo desde la OTC y con-

tratación de apoyo técnico.
• Recopilación de fuentes y documentación.
• Elaboración del primer borrador de la tabla de

indicadores y del diagnóstico.
• Listado de ONG, Ministerios y CC AA presen-

tes en Mauritania.

Contactos con ONG españolas y otros acto-
res de Cooperación Española que trabajan en
Mauritania, con el fin de recopilar información
sobre sus actividades y hacer partícipes del
proceso de elaboración del DEP. Invitación del
embajador a participar en el taller de trabajo.

Contactos con CC AA y EE LL con el fin de
recabar información sobre sus actividades pre-
sentes y futuras, e informarles y hacerles partí-
cipes del proceso de elaboración del DEP.
Invitación del embajador a participar en el taller
de trabajo. 

1. Recopilación de acciones prioritarias o ya
comprometidas de actores españoles: EE
LL, CC AA y Ministerios. Existe un docu-
mento recopilatorio.

2. Elaboración y envío de materiales, a actores
de la cooperación, de preparación previa
para el taller participativo a realizar en
Nuakchott. El contenido del material envia-
do, que se adjunta en anexos, incluye:
explicación del proceso de elaboración del

DEP, el objetivo del taller, las acciones prio-
ritarias de la Cooperación Española recogi-
das en el PDCE 2005/08, las notas diag-
nóstico de Mauritania y los ODM. 

3. Reuniones de trabajo internas con el perso-
nal de la OTC para el análisis y corrobora-
ción de todo el material recopilado y elabo-
ración de un borrador de matriz de diagnós-
tico y de matriz estratégica. 

4. Realización del taller participativo en
Nuakchott el 30 de junio de 2005, presidido
por el embajador de España en Mauritania,
con la presencia de las ONG españolas pre-
sentes sobre el terreno, españoles en orga-
nismos internacionales en Nuakchott
(PNUD, CE) y personal técnico de la OTC de
Mauritania. El taller se desarrolló en dos
sesiones: una para analizar el diagnóstico y
elaborar una matriz de perfil estratégico
(esta sesión se realizó conjuntamente por
todos los actores presentes). La segunda
sesión se dedicó a la elaboración de la matriz
estratégica, y los participantes se dividieron
en dos grupos según su especialidad o inte-
rés. El taller se completa con tres conferen-
cias a cargo de la Segunda Jefatura de la
Embajada de España, el consejero de
Agricultura, Pesca y Alimentación, residente
en Rabat y el agregado del Ministerio del
Interior de la Embajada en Nuakchott. 

5. Reuniones de trabajo en Mauritania con
organismos internacionales, Delegación
Comisión Europea, cooperaciones europe-
as, otras cooperaciones y otros actores de
cooperación e informantes clave, con el
objetivo de conocer los actores presentes
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en el terreno, sus prioridades y líneas de
actuación y establecer las sinergias con la
Cooperación Española.

6. Reuniones de trabajo con los responsables
de cooperación de los principales Ministerios
mauritanos relacionados con la Cooperación
Internacional. 

7. Reuniones de trabajo internas con el perso-
nal de la OTC para la revisión de las matri-
ces resultantes del taller.

8. Reunión de trabajo con el embajador de
España para la presentación de resultados
preliminares del taller y revisión del borra-
dor de matriz estratégica.

9. Reunión en la sede central de la AECI con
las CC AA y EE LL interesadas en trabajar
en Mauritania, de presentación de resulta-
dos del taller y para conocer sus priorida-
des y líneas sectoriales de trabajo.

• Elaboración del borrador del DEP.
• Transmisión por la OTC del primer borrador

del DEP a la Subdirección General MEDEO.

• Revisión del borrador por SGMEDEO. 
• Revisión del DEP por la DGPOLDE.

Tras las revisiones y observaciones realizadas
desde la Dirección General de Planificación y
Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOL-
DE)1, así como las necesarias revisiones y apro-
bación por parte de la AECI, el documento borra-
dor final fue circulado a todos los actores de la
Cooperación Española a través de los órganos
consultivos de la misma (Consejo de Coo-
peración al Desarrollo, Comisión Interterritorial y
Comisión Interministerial), estableciéndose un
plazo de tiempo para que se remitieran comenta-
rios y observaciones que han sido valorados e
incorporados al debate previo para la elaboración
del documento final. 

El DEP de Mauritania ha sido presentado por la
Secretaría de Estado de Cooperación Inter-
nacional ante la Comisión de Cooperación al
Desarrollo del Congreso de los Diputados el 1 de
marzo de 2006.
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Los DEP, para países prioritarios, y los Planes de
Actuación Especial (PAE), para países preferen-
tes y de atención especial, están insertos en el
ciclo de planificación, seguimiento y evaluación
de la política de cooperación al desarrollo espa-
ñola, por lo que serán objeto de seguimiento sis-
temático y serán sometidos a evaluaciones
estratégicas de país cuando así corresponda,
entendiendo ambos ejercicios como actividades
complementarias. 

4.1. Seguimiento

Se dará seguimiento a los DEP y PAE de la
Cooperación Española por medio de dos ejerci-
cios, uno a medio término (en el plazo intermedio
de la implementación de la estrategia) y otro en
la última etapa de implementación (a fin de ali-
mentar el siguiente ciclo de planificación).

En este caso particular se realizará un ejercicio
de seguimiento a este PAE en el segundo
semestre de 2008. 

El objetivo general del seguimiento de las estra-
tegias geográficas será orientar el proceso de
toma de decisiones sobre la continuidad y/o reo-
rientación de la estrategia y de su aplicación, en
la medida en que estas estrategias deben ser
documentos vivos con la flexibilidad suficiente
para identificar nuevas oportunidades estratégi-
cas que mejoren la eficacia de nuestra coopera-
ción. De esta forma, el seguimiento se concibe
como una herramienta al servicio de la gestión
relacionada con el desarrollo y la aplicación de

las estrategias, que a la vez también permite dis-
poner de información útil y relevante, tanto para
su evaluación como para la planificación de
intervenciones futuras.

El seguimiento a las estrategias geográficas se
realizará a través de la aplicación de unos proto-
colos de seguimiento específicamente diseña-
dos para tal fin y cuyo objetivo es facilitar la reco-
gida y sistematización de la información necesa-
ria para el seguimiento y evaluación de la políti-
ca de Cooperación Española de forma oportuna,
eficiente y eficaz. 

El seguimiento se realizará en tres ámbitos:

a) Contexto de la intervención: actualización del
diagnóstico
El seguimiento de las estrategias geográficas
permitirá actualizar periódicamente los valores
de los indicadores en los que se ha basado su
diagnóstico y los análisis realizados, evolución
que debe revisarse para comprobar hasta qué
punto la estrategia propuesta se sigue ade-
cuando a las necesidades de la población.

b) Dimensión estratégica: indicadores de apli-
cación
La correcta interpretación y la aplicación de
los principios establecidos en la herramienta
para la elaboración de las estrategias geográ-
ficas sirven de referente para determinar la
calidad de estos documentos y su eficacia, a
la hora de aplicarlos, para la consecución de
los objetivos de coherencia de las actuaciones
y coordinación entre actores para los que han
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sido diseñadas, la aplicación de los principios
de la Declaración de París (apropiación, aline-
amiento, armonización, gestión orientada a
resultados, responsabilidad mutua), etc. 

c) Ejecución de la estrategia: indicadores de
ejecución o de realización
Las estrategias definen básicamente la LE
para, durante su periodo de vigencia, orientar
y coordinar a los actores de la Cooperación
Española de cada país en el diseño y puesta
en marcha de sus actuaciones. Por lo tanto, el
seguimiento de la ejecución operativa de las
estrategias no corresponde a este nivel de
planificación, sino al de la programación ope-
rativa (que actualmente se encuentra en

proceso de desarrollo) y al de las intervencio-
nes en sí mismas. No obstante, el seguimien-
to del nivel operativo deberá vincularse al
seguimiento de este nivel estratégico. 

4.2. Evaluación

La DGPOLDE anualmente establece su plan de
evaluaciones estratégicas, entre las que se defi-
ne un número de evaluaciones país a ser realiza-
das. Estas evaluaciones son parte del ciclo de
planificación, seguimiento y evaluación de la pla-
nificación estratégica geográfica y serán com-
plementarias a los ejercicios de seguimiento allá
donde se realicen. 
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5 Cuadro resumen de prioridades

Objetivos y líneas estratégicas priorizadas en el DEP de Mauritania

Nivel Líneas estratégicas
de prioridad

LE 1.c. Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos

LE 2.2.c. Contribución a la mejora de la calidad de la educación

LE 2.2.e. Continuidad y flexibilidad del sistema educativo

LE 2.3.b. Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna

LE 2.3.c. Mejora de la salud infantil

LE 2.5.b. Mejoramiento de áreas rurales precarias o barrios marginales

LE 2.6.a. Acceso al agua potable y saneamiento básico

LE 4.b. Producción sostenible de recursos básicos

LE 4.d. Participación ciudadana, fortalecimiento del capital social y educación ambiental

LE 2.1.a. Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local 

(familiar, comunidad y municipio)

LE 2.1.c. Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de las instituciones y población 

en el ámbito nacional

LE 3.a. Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados

en el Plan Director

LE 2.2.b. Contribución a la finalización efectiva de los estudios: reducción de las tasas 

de repetición y abandono

LE 2.3.a. Fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud

LE 3.b. Dotación de infraestructura

LE 4.a. Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables

LE 1.a. Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político

LE 1.b. Fortalecimiento del Estado de Derecho

LE 4.c. Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medio ambiente

Claves

Objetivo Estratégico 1: Aumento de las capacidades sociales e institucionales
Objetivo Estratégico 2: Aumento de las capacidades humanas
Objetivo Estratégico 3: Aumento de las capacidades económicas
Objetivo Estratégico 4: Aumento de las capacidades para la mejora de la sostenibilidad medioambiental
Objetivo Estratégico 5: Aumento de la libertad y las capacidades culturales
Objetivo Estratégico 6: Aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres
Objetivo Estratégico 7: Prevención de conflictos y construcción de la paz

1

2

3
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La inclusión en el Plan Director de la Cooperación
Española (PDCE) 2005-2008 de la población
refugiada saharaui dentro de la categoría de países
prioritarios se explica por la importancia que el
gobierno español está otorgando, dentro de su
política exterior, a la resolución de este conflicto,
uno de los mayores obstáculos a la integración
regional de los países del Magreb. Sin embargo,
desde un punto de vista técnico de cooperación, la
elaboración de un Documento de Estrategia País
(DEP) para asistir a una población asentada en un
espacio por definición temporal, y cuya permanen-
cia está sujeta a los resultados de una negociación
política, tiene características muy sui generis, y una
de ellas es la limitación de los instrumentos de
cooperación que se pueden utilizar, esencialmente
ayuda humanitaria y proyectos de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

1.1. Resumen del diagnóstico

Los campamentos de refugiados saharauis están
situados en una zona árida y desértica en el suro-
este de Argelia, a 26 km de la ciudad de Tinduf, en
terrenos cedidos por el Gobierno argelino al Frente
Polisario en 1975. A diferencia de otras poblacio-
nes refugiadas bajo protección directa de
Naciones Unidas (NN UU), la organización interna
de los campamentos, la distribución de la ayuda y
la provisión de servicios básicos están administra-
das por el Frente Polisario, y uno de sus pilares es
la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS).
Existe una organización político-administrativa
piramidal que va desde el barrio hasta el nivel
nacional (ministerios), pasando por el municipio

(daira) y la provincia (wilaya), donde se concentran
los servicios básicos. Hay 4 wilayas que tienen
entre 30.000 y 44.000 habitantes según los cam-
pamentos.

A la hora de establecer cualquier planificación de
necesidades, el primer obstáculo con el que se
encuentra la Cooperación Internacional es la ine-
xistencia de datos fiables de población y de esta-
dísticas básicas. La cuestión del número total de
refugiados, en parte ligada al censo de personas
que tendrían derecho a voto en el referéndum
promovido por NN UU, está en el centro de la
controversia política, lo que no facilita una apro-
ximación objetiva. Se trabaja con la cifra del
censo de ACNUR de 2002 de 157.821 perso-
nas con derecho a recibir ayuda, si bien esta cifra
es muy discutida por el Gobierno marroquí. En
septiembre de este año, las organizaciones de
NN UU han planteado limitar la distribución de
ayuda a 90.000 beneficiarios. 

En este contexto, el diagnóstico se ha basado en
los estudios existentes realizados por organismos
multilaterales o no gubernamentales y en el conoci-
miento directo de las condiciones de vida en los
campamentos a través de la recién instalada ante-
na de la Oficina Técnica de Cooperación Española
(OTC) de Argel en Rabunni. En cuanto a la seguri-
dad alimentaria, que depende prácticamente al
100% de la ayuda internacional ya que la produc-
ción propia de alimentos sólo representa el 0,7% de
la dieta básica, los principales problemas detecta-
dos son la escasa diversificación de los alimentos
proporcionados mensualmente por el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) (básicamente harina,

1 Resumen ejecutivo
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lentejas, aceite y azúcar), la escasez de productos
frescos (sólo hay unas 40 ha de huertos cultivados),
la falta de coordinación existente entre el PMA y los
donantes bilaterales (con frecuentes rupturas de
stock) y los problemas de distribución de la ayuda
desde los almacenes de la Media Luna Roja
Saharaui en Rabunni hasta las wilayas, causados
por un deficiente sistema de transportes. Esta situa-
ción nutricional incide directamente en problemas
de salud, con un índice de desnutrición que según
ACNUR se mantiene en el 10%.

En relación con los servicios educativos y sanita-
rios, los campamentos cuentan con unos sistemas
básicos bien estructurados a nivel del territorio, con
centros municipales, regionales y “nacionales”, si
bien sus dotaciones y mantenimiento dependen de
la ayuda externa. En estos dos sectores, la multipli-
cidad de actores internacionales de cooperación
(organismos multilaterales, ONGD, comisiones
médicas de las Comunidades Autónomas (CC AA)
españolas que acuden regularmente para ofrecer
servicios especializados...) y la falta de coordinación
de estas actuaciones por parte de las instituciones
saharauis no permiten un reparto equitativo y racio-
nal de los recursos existentes.

La aparición en los últimos años de una red de
economía informal (pequeños negocios de
comestibles o productos de primera necesidad
traídos de Mauritania o de Tinduf) está generan-
do diferencias significativas entre la población,
entre los que se dedican a actividades lucrativas
y los que se dedican a tareas comunitarias que
sólo reciben incentivos en especie o gratificacio-
nes económicas irregulares. Este hecho está
afectando la calidad de los servicios educativos y
sanitarios, cuyo personal ha ido perdiendo la
motivación de los primeros años.

1.2. Resumen de la estrategia

La Cooperación Española gubernamental se
estructura desde el año 1987 en torno a 3
líneas: envíos anuales de ayuda alimentaria a

través de la Media Luna Roja Saharaui y/o del
PAM, proyectos de ayuda humanitaria gestiona-
dos por ONGD y un programa de becas para
estudiantes saharauis. Estos programas que
alcanzaron casi los 4 millones de euros en 1995
se vieron muy reducidos a partir de 1999 llegan-
do a 1,4 millones en 2003. Sin embargo, en esos
años creció considerablemente la cooperación
descentralizada, que alcanzó los 8 millones de
euros en el año 2002, con escaso conocimiento
por parte de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional (AECI).

En este contexto, el Objetivo Global Estratégico
de la Cooperación Española (OE) con la pobla-
ción saharaui es mejorar el impacto de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) sobre la cobertura de
las necesidades básicas de la población en los
campamentos, promoviendo mecanismos de pla-
nificación, coordinación y concertación entre los
donantes y mejorando, en conjunto con las insti-
tuciones saharauis, los sistemas de gestión de la
ayuda.

A nivel sectorial, el objetivo principal es mejorar
la situación nutricional a través del fortaleci-
miento de los sistemas de planificación y de
distribución de la ayuda alimentaria y fomentan-
do el desarrollo de producción propia para com-
plementar la canasta básica. Una línea de
acción central será la mejora del sistema de
distribución. 

En educación, se plantea mejorar la calidad de
la educación reforzando las capacidades de
planificación y de gestión del Ministerio de
Educación, y contribuyendo a la mejora del sis-
tema de formación profesional. En el sector
salud, el principal objetivo es el desarrollo de
un programa integral para las mujeres y la
reducción de la mortalidad infantil, relativa-
mente elevada. En estos dos sectores, el pro-
blema de la desmotivación del personal funcio-
nario deberá ser abordado de forma global con
el recién creado Ministerio de la Función
Pública y el resto de los donantes.

Cooperación Española

118
8



2.1. Justificación de la estrategia

La Cooperación Española con la población saha-
raui actúa sobre el trasfondo de unas determina-
das relaciones e intereses de carácter estratégico,
político, sociocultural y humanitario. Desde el
punto de vista político, el Gobierno español ha
asumido un compromiso activo y responsable para
superar el estancamiento en que se halla el con-
flicto, utilizando su capacidad de interlocución con
las partes y con los países vecinos para intentar
encontrar, en el marco de NN UU, una solución
justa y acorde con la legalidad internacional. Otra
cosa es la solución de los problemas humanitarios
de la población refugiada, que no puede depender
de los aspectos políticos del conflicto, siendo
aquéllos objeto de atención de la comunidad inter-
nacional y el objetivo de nuestra acción en los
campamentos de la región argelina de Tinduf.

En este sentido, la ayuda a la población saharaui
es esencialmente, por las condiciones en las que
ésta se encuentra, ayuda humanitaria a una pobla-
ción totalmente dependiente de la comunidad
internacional para su subsistencia, mientras no se
den las condiciones para el retorno a su tierra. Las
organizaciones humanitarias internacionales en el
terreno proporcionan el marco en el que debe ins-
cribirse la acción de la Cooperación Española.

La presencia de la Cooperación Española en los
campamentos de Tinduf, tanto gubernamental
como no gubernamental, desde hace muchos años
está vinculada al hondo sentimiento de solidaridad
y compasión que despierta esta población refugia-
da entre gran parte de la población española. Este

sentimiento, que se refleja en multitud de acciones
y en flujos importantes de ayuda económica desde
las entidades locales, ha generado un tipo de coo-
peración más caracterizada por las buenas inten-
ciones que por la eficacia.

La estrategia que se presenta es el primer inten-
to de planificación de esta presencia y su objeti-
vo es promover esfuerzos de coordinación y con-
certación entre los distintos actores y las organi-
zaciones saharauis para mejorar las condiciones
de vida de la población de los campamentos.

Uno de los condicionantes de la acción es la
carencia de datos poblacionales fiables y de regis-
tros sistematizados de prestaciones de servicios,
por lo que será necesario establecer cuáles son las
necesidades básicas de información en cada sec-
tor para poder mejorar la atención prestada.

El diagnóstico de situación ha demostrado que
después de 30 años de permanencia en los
campos, la población refugiada muestra caren-
cias nutricionales propias de una alimentación
deficiente y poco equilibrada, y presenta índices
preocupantes de desnutrición y anemia entre los
sectores de población más vulnerables. Por lo
tanto, el primer gran objetivo es diseñar con los
organismos internacionales una estrategia de
seguridad alimentaria que permita mejorar la
situación nutricional de la población.

El paso de los años y la frustración de las
expectativas de retorno de la población han ido
debilitando el espíritu y las formas de resisten-
cia que sustentaron en sus inicios la vida en el

2 Estrategia de la Cooperación Española
con Población Saharaui 2005-2008
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refugio. La búsqueda de alternativas individuales
y familiares, a través de la creación de pequeños
negocios privados o de la emigración ha merma-
do la capacidad y disponibilidad del personal que
trabajaba en los servicios sociales comunitarios
(salud, educación…) en los primeros tiempos.

La intervención de la Cooperación Española debe
centrarse en el fortalecimiento de esos servicios
básicos para que puedan seguir cubriendo las
necesidades de esta población: el sistema de dis-
tribución de la ayuda alimentaria y el funcionamien-
to de los centros básicos de salud y de los centros
educativos, en su mayor parte en manos de la
organización de las mujeres saharauis, la UNMS. 

Por otra parte, existe ahora una segunda genera-
ción de jóvenes nacidos en los campamentos que
ha tenido posibilidades de ir a estudiar fuera
(Argelia, Cuba, Libia…) y cuya vuelta a los campa-
mentos resulta especialmente frustrante. Las
autoridades saharauis han mostrado su preocupa-
ción por esta población juvenil sin empleo ni
expectativas. Es importante trabajar con ellos para
que puedan encontrar salidas laborales adaptadas
a su formación y que beneficien a su comunidad.

2.2. Objetivo estratégico global

Mejorar el impacto de la AOD sobre la cobertura
de las necesidades básicas de la población en
los campamentos (alimentación, salud y educa-
ción) promoviendo mecanismos de planificación,
coordinación, y concertación entre los donantes,
en un contexto de total dependencia externa, y
mejorando los sistemas de gestión de la ayuda.

2.3. Objetivos y líneas estratégicas

En un marco de ayuda humanitaria, todas las
Líneas Estratégicas (LE) se refieren a un mismo
objetivo sectorial del PDCE, el OE 2, ligado a la
cobertura de las necesidades básicas.

De acuerdo con el diagnóstico y la experiencia
de las ONGD españolas en el terreno, se han
priorizado los siguientes ámbitos de trabajo:

OE 2: Aumentar las capacidades
humanas

Ámbito de actuación 2.1.: Derecho a la
alimentación: Soberanía alimentaria y
lucha contra el hambre

➠ Objetivo específico: 
Mejorar la situación nutricional de la población
de los campamentos

➠ Actuaciones prioritarias:
a) Promover mecanismos eficaces de coordinación

con ACNUR, PMA y la Media Luna Roja Saharaui
y Argelina para mejorar el funcionamiento de los
programas de ayuda alimentaria existentes.

b) Mejorar los sistemas de transporte a través de
la renovación de la flota de vehículos y la mejo-
ra de los sistemas de gestión y de manteni-
miento de los mismos en una base de transpor-
tes común para la comunidad internacional.

c) Incrementar la producción local de alimentos
frescos a través del apoyo a la creación de
huertos familiares y pequeñas cooperativas de
producción.

Ámbito de actuación 2.2.: Educación

➠ Objetivo específico: 
Mejorar los niveles de calidad de la enseñanza
impartida en los centros de educación.

➠ Actuaciones prioritarias:
a) Mejorar la formación y condiciones laborales

del personal docente.
b) Promover alternativas de formación profesio-

nal y ocupacional para jóvenes y mujeres.

Es importante resaltar que la mayor parte de
las líneas de acción previstas van dirigidas a
las mujeres saharauis en su condición de per-
sonal que presta los servicios educativos y
sanitarios (mayoritariamente) y en su condición
de beneficiarias de estos servicios. En estas
acciones, se prestará una atención especial a
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promover la participación de las mujeres en los
órganos de decisión comunitarios de manera
que contribuya a una mejora de su condición
social. Éste es el principal OE horizontal de
esta estrategia.

Ámbito de actuación 2.3.: Salud

➠ Objetivo específico:
Fortalecer el sistema de atención primaria de
salud de los campamentos, especialmente en
relación con la salud materno-infantil.

➠ Actuaciones prioritarias:
a ) Mejorar la coordinación de los distintos acto-

res que trabajan en el sector salud mediante
sistemas unificados de recogida de datos y
protocolos de actuación.

b ) Promover un programa integral de salud
sexual y reproductiva que abarque todas las
etapas del ciclo vital de las mujeres.

c ) Apoyar los sistemas de prevención y control
de las enfermedades relacionadas con la
infancia.

d ) Reforzar la motivación, dedicación y capacita-
ción del personal sanitario en el marco de
una política común.

DEP Población Saharaui 2005-2008
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2.4. Mecanismos para la coherencia,
coordinación y complementariedad
entre los actores de la Cooperación
Española

Tal como se define en el Plan Anual de
Cooperación Internacional (PACI) 2006, la mejora
de los procesos de coordinación entre los agentes
de la Cooperación Española será una de las líneas
directrices fundamentales, no sólo del próximo ejer-
cicio sino que estará presente en todo el ciclo de
planificación iniciado con la publicación del II PDCE.

Para mejorar esta coordinación y complementarie-
dad se trabajará en varios niveles, definidos cada
uno de ellos como Metas de la Directriz I del PACI
2006. Estas metas serán las siguientes: mejorar
los sistemas de coordinación dentro de la
Administración General del Estado, mejorar los sis-
temas de coordinación entre la Cooperación auto-
nómica y local y la Administración General del
Estado, potenciar los sistemas de participación de
la sociedad civil y armonizar los sistemas de finan-
ciación, fomentar el intercambio de información y el
refuerzo de capacidades en evaluación en la
Administración autonómica y local, promover el uso
de las tecnologías de la información y la comunica-
ción para mejorar la calidad y la eficacia de las
acciones de la Cooperación Española, y establecer
un mecanismo de coordinación sectorial. En el
Ámbito de Actuación de los actores de la
Cooperación Española que concurran en el terre-
no será necesario establecer un mecanismo de
coordinación entre estos agentes que aumente la
coherencia y la complementariedad de todas nues-
tras actuaciones en el país socio.

Para favorecer la coordinación entre los actores
de la Cooperación Española sobre el terreno se
constituirá un mecanismo de trabajo conjunto
que actuará como foro de coordinación de las
actuaciones de cooperación del sistema español,
adaptándolo a las necesidades del diálogo que
cada país requiera.

Las funciones de esta unidad de coordinación de
la Cooperación Española sobre el terreno, dirigi-
da por el embajador, o por delegación, por el
coordinador de la OTC serán:

• Promover el análisis conjunto y permanente
de la realidad del país en términos de desarro-
llo, que permita mantener y enriquecer el diag-
nóstico realizado en el proceso de planifica-
ción geográfica.

• Compartir información sobre intervenciones
futuras, en curso y procesos de socialización
de aprendizajes.

• Dar seguimiento a la estrategia expuesta en
los DEP, de manera que el proceso se vaya
cubriendo de forma coordinada y conjunta.

• Identificar posibles intervenciones coordina-
das o conjuntas. 

La composición de esta unidad habrá de reflejar
proporcionalmente la presencia y el papel desem-
peñado por los actores en el sistema de coopera-
ción y su particular presencia en el país socio.
Deberá integrar necesariamente a representantes
de las distintas unidades de los Ministerios,
Administraciones territoriales, ONGD y otros acto-
res de cooperación con presencia significativa en
el país socio. El desarrollo de las sesiones y los
resultados alcanzados serán documentados en
actas suscritas por los participantes.

2.5. Mecanismos para la coordinación
y armonización con otros donantes 
y actores internacionales

La coordinación de la Cooperación Española con
el resto de los donantes y actores internaciona-
les es esencial si se quiere avanzar en el objeti-
vo de esta estrategia consistente en mejorar el
impacto del conjunto de la ayuda internacional
sobre las condiciones de vida de la población
refugiada.

Esta coordinación se plantea a dos niveles: 

1. A nivel europeo: el Gobierno español debe
jugar un papel activo como interlocutor de la
Comisión Europea a la hora de diseñar los pro-
gramas de acción de ECHO (tanto en Bruselas
como en los campamentos). La OTC en Argelia
y la antena AECI en los campamentos trabaja-
rán con el resto de los donantes europeos para
unificar criterios de intervención.

Cooperación Española

130
20



2. A nivel de la comunidad internacional: Existe
un mecanismo consolidado, la célula de coor-
dinación creada para el seguimiento en Argel
de la ayuda alimentaria que gestiona el PMA.
En esta célula participa AECI, junto con
ECHO, las agencias de NN UU, las Medias
Lunas Rojas (argelina y saharaui) y el
Ministerio de Asuntos Exteriores argelino. La
célula se reúne cada mes para dar cuenta de
la situación de los stock, coordinar las fechas
de distribución de los alimentos y dar respues-
ta a las situaciones de emergencia. 

Es necesario reforzar esta célula de coordina-
ción para reducir al máximo los problemas de
rupturas de stock y de irregularidad en la distri-
bución, recurrentes en los campamentos de
refugiados. La Cooperación Española propondrá
medidas de planificación y de racionalización de
los procedimientos de distribución para mejorar
el funcionamiento de este mecanismo.

Por otra parte, en las reuniones anuales de las
agencias internacionales (PMA, ACNUR, UNI-
CEF) que tienen programas de ayuda a la pobla-
ción saharaui, España deberá también participar de
forma activa para mejorar sus niveles de informa-
ción y de coordinación de acciones en el terreno.

2.6. Mecanismos para la comunicación,
coordinación y alineamiento con el país
socio

En el proceso de concertación llevado a cabo
antes de la redacción del DEP se han mantenido
encuentros a todos los niveles con el Frente
Polisario y organizaciones saharauis para conocer
intereses y sectores prioritarios identificados
como vulnerables por parte de las mismas.

La estrategia que se presenta ha incorporado
criterios de acción que responden a programas
presentados por el Frente Polisario como en el
caso del Plan del Ministerio de Salud para la
mejora de la salud materno-infantil o el plantea-
miento de reforma de la formación profesional.

El desarrollo de la estrategia implica la creación
de un marco de trabajo que estable con el Frente
Polisario y las organizaciones saharauis (UNMS,
la Unión de Jóvenes Saharauis (UJSARIO), etc.).
La OTC de Argelia y la antena de AECI en Tinduf
establecerán unos contactos regulares con el
Ministerio de Cooperación para hacer un segui-
miento de los proyectos.

Para las cuestiones de ayuda alimentaria, la
coordinación con la Media Luna Roja Saharaui
se hará a través de las reuniones mensuales de
la célula de coordinación del PAM.

Por otra parte, se invitará a las organizaciones
saharauis a participar en los grupos de trabajo
sectoriales con los representantes de las institu-
ciones que trabajan en los campamentos en fun-
ción de sus intereses.

2.7. Mapa de prioridades

Distribución de las wilayas en las que se repar-
ten los campamentos y de los principales lugares
de interés en torno a Tindouf, ciudad argelina
más cercana en la que se halla el aeropuerto.

Véase mapa anexo de este documento, dispo-
nible en: 

www.maec.es (Menú principal: Cooperación
Internacional > Publicaciones y documentación)

DEP Población Saharaui 2005-2008
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Se pueden distinguir dos fases en el proceso de
elaboración del DEP de población saharaui:

En una fase previa, en el marco de la llegada de la
antena a los campamentos, se llevó a cabo un pro-
ceso de reconocimiento general de la situación de
los refugiados y del estado de la cooperación en los
campamentos, la evaluación de los proyectos finan-
ciados por la AECI y un estudio sobre el Programa
Mundial de Alimentos y los mecanismos de coordi-
nación entre donantes y la Media Luna Roja
Saharaui durante los meses de marzo y abril. La
información recogida tras las numerosas entrevistas
realizadas y el estudio documental han servido de
base para la construcción de la Estrategia de
Población Saharaui.

En este proceso se llevaron a cabo entrevistas y
encuentros de trabajo con las siguientes organi-
zaciones y actores:

• Asociaciones que forman parte del consor-
cio español de ONGD (MPDL, SI, PTM),
Médicos del Mundo y Cruz Roja Española.

• Asociaciones de solidaridad con el pueblo
saharaui con especializaciones sectoriales
que trabajan desde la mitad de la década de
los años ochenta en el terreno.

• Comisiones médicas visitantes en esos
meses con especialidades tales como la
oftalmología, la ginecología, la urología y la
medicina interna.

• Grupos de trabajo tales como arqueólogos
alemanes, cineastas españoles, jóvenes de
magisterio en prácticas, ingenieros agróno-
mos de Extremadura y Valencia.

• ONGD internacionales como África 70, Oxfam
Bélgica, Universidad Noruega, Triangle,
Asociación de Mujeres Argelinas para el
Desarrollo y un largo etcétera.

• Autoridades saharauis en todos los ámbitos
(nacional, regional y local). En este sentido se
visitó a los responsables de la Media Luna
Roja Saharaui, los Ministerios de Cooperación,
Educación, Salud, Equipamiento, Agricultura,
Transporte, y las organizaciones sociales
tales como la UNMS y la UJSARIO. 

• Agencias de NN UU en el terreno: PMA,
ACNUR, UNICEF y donantes como ECHO.
Durante la comisión de donantes que visitó
el terreno a finales del mes de marzo, la
AECI tuvo la oportunidad de conocer a los
representantes de las delegaciones de
aquellos países con más interés en la zona y
presentar los proyectos de la AECI y la
Cooperación Española tales como los de
transporte y distribución de alimentos.

En la segunda fase, ya teniendo como objetivo
concreto la elaboración del DEP, se ha realizado
una planificación general del trabajo en la OTC,
en la que ha sido de gran ayuda la aportación de
la Fundación Dara dado su gran conocimiento de
la herramienta por su trabajo de colaboración en
el DEP de Argelia. Además esta fundación cola-
boró en la redacción de la batería de indicadores
y corrección de las primeras versiones del diag-
nóstico a mediados de julio.

En esta segunda fase lo más destacable ha sido
la dificultad por encontrar datos estadísticos y
documentados en la mayoría de los sectores
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y sobre la población refugiada. A pesar de ello, se
ha logrado cierta base informativa rastreando
archivos y documentos de ACNUR y PMA, del
Frente Polisario desde 1997 y de las organizacio-
nes españolas con más experiencia en el terreno. 

Se han mantenido entrevistas en Tindouf con PMA
y UNICEF y en Argel con la responsable del pro-
grama nutricional de ACNUR. Y en los campamen-
tos de refugiados se han realizado entrevistas de
trabajo en el mes de julio con el Ministerio de
Justicia, Parlamento Saharaui UJSARIO, UNMS,
Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo
Económico y Agricultura, Ministerio de Transporte,
Ministerio de Cooperación, primer ministro y Media
Luna Roja Saharaui. Estas entrevistas tuvieron
como objetivo realizar la presentación del DEP a
las autoridades locales y, por otra parte, recabar
datos y documentos para la elaboración de la bate-
ría de indicadores. 

Los días 13 y 14 de julio se organizaron en la
AECI en Madrid sendas sesiones de trabajo con
ONGD y asociaciones del movimiento solidario
español, además de expertos y universitarios, y
por otra parte con CC AA y Entidades Locales
(EE LL). A partir de un primer borrador de

diagnóstico se discutieron los principios que
debían regir la acción en los campamentos, el
impacto de determinados programas, los secto-
res prioritarios y se reconoció por todos la extre-
ma necesidad de un marco de coordinación para
mejorar el impacto de los programas de ayuda
de la Cooperación Española.

Tras las revisiones y observaciones realizadas desde
la Dirección General de Planificación y Evaluación
de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE)2, así como
las necesarias revisiones y aprobación por parte de
la AECI, el documento borrador final fue circulado a
todos los actores de la Cooperación Española a tra-
vés de los órganos consultivos de la misma
(Consejo de Cooperación al Desarrollo, Comisión
Interterritorial y Comisión Interministerial), estable-
ciéndose un plazo de tiempo para que se remitieran
comentarios y observaciones que han sido valora-
dos e incorporados al debate previo para la elabora-
ción del documento final. 

El DEP de la Población Saharaui ha sido presen-
tado por la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional ante la Comisión de Cooperación al
Desarrollo del Congreso de los Diputados el 1 de
marzo de 2006.
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Los DEP, para países prioritarios, y los Planes de
Actuación Especial (PAE), para países preferen-
tes y de atención especial, están insertos en el
ciclo de planificación, seguimiento y evaluación
de la política de cooperación al desarrollo espa-
ñola, por lo que serán objeto de seguimiento sis-
temático y serán sometidos a evaluaciones
estratégicas de país cuando así corresponda,
entendiendo ambos ejercicios como actividades
complementarias. 

4.1. Seguimiento

Se dará seguimiento a los DEP y PAE de la
Cooperación Española por medio de dos ejerci-
cios, uno a medio término (en el plazo intermedio
de la implementación de la estrategia) y otro en
la última etapa de implementación (a fin de ali-
mentar el siguiente ciclo de planificación).

En este caso particular se realizará un ejercicio
de seguimiento a este PAE en el segundo
semestre de 2008. 

El objetivo general del seguimiento de las estra-
tegias geográficas será orientar el proceso de
toma de decisiones sobre la continuidad y/o reo-
rientación de la estrategia y de su aplicación, en
la medida en que estas estrategias deben ser
documentos vivos con la flexibilidad suficiente
para identificar nuevas oportunidades estratégi-
cas que mejoren la eficacia de nuestra coopera-
ción. De esta forma, el seguimiento se concibe
como una herramienta al servicio de la gestión
relacionada con el desarrollo y la aplicación de

las estrategias, que a la vez también permite dis-
poner de información útil y relevante, tanto para
su evaluación como para la planificación de
intervenciones futuras.

El seguimiento a las estrategias geográficas se
realizará a través de la aplicación de unos proto-
colos de seguimiento específicamente diseña-
dos para tal fin, y cuyo objetivo es facilitar la
recogida y sistematización de la información
necesaria para el seguimiento y evaluación de la
política de Cooperación Española de forma opor-
tuna, eficiente y eficaz. 

El seguimiento se realizará en tres ámbitos:

a) Contexto de la intervención: actualización del
diagnóstico
El seguimiento de las estrategias geográficas
permitirá actualizar periódicamente los valores
de los indicadores en los que se ha basado su
diagnóstico y los análisis realizados, evolución
que debe revisarse para comprobar hasta qué
punto la estrategia propuesta se sigue ade-
cuando a las necesidades de la población.

b) Dimensión estratégica: indicadores de apli-
cación
La correcta interpretación y la aplicación de los
principios establecidos en la herramienta para
la elaboración de las estrategias geográficas
sirven de referente para determinar la calidad
de estos documentos y su eficacia, a la hora
de aplicarlos, para la consecución de los obje-
tivos de coherencia de las actuaciones y coor-
dinación entre actores para los que han sido
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diseñadas, la aplicación de los principios de la
Declaración de París (apropiación, alineamien-
to, armonización, gestión orientada a resulta-
dos, responsabilidad mutua), etc. 

c) Ejecución de la estrategia: indicadores de
ejecución o de realización
Las estrategias definen básicamente LE para,
durante su periodo de vigencia, orientar y
coordinar a los actores de la Cooperación
Española de cada país en el diseño y puesta
en marcha de sus actuaciones. Por lo tanto, el
seguimiento de la ejecución operativa de las
estrategias no corresponde a este nivel de
planificación, sino al de la programación ope-
rativa (que actualmente se encuentra en

proceso de desarrollo) y al de las intervencio-
nes en sí mismas. No obstante, el seguimien-
to del nivel operativo deberá vincularse al
seguimiento de este nivel estratégico. 

4.2. Evaluación

La DGPOLDE anualmente establece su plan de
evaluaciones estratégicas, entre las que se defi-
ne un número de evaluaciones país a ser realiza-
das. Estas evaluaciones son parte del ciclo de
planificación, seguimiento y evaluación de la pla-
nificación estratégica geográfica y serán com-
plementarias a los ejercicios de seguimiento allá
donde se realicen. 

DEP Población Saharaui 2005-2008
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5 Cuadro resumen de prioridades

Objetivos y líneas estratégicas priorizadas en el DEP de Población Saharaui

Nivel Líneas estratégicas
de prioridad

LE 2.1.a. Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local 

(familiar, comunidad y municipio)

LE 2.1.b. Fortalecimiento de las capacidades para la soberanía alimentaria de las instituciones y población

en el ámbito territorial

LE 2.2.c. Contribución a la mejora de la calidad de la educación

LE 2.3.b. Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna

LE 2.2.e. Continuidad y flexibilidad del sistema educativo

LE 2.3.c. Mejora de la salud infantil

Claves

Objetivo Estratégico 1: Aumento de las capacidades sociales e institucionales

Objetivo Estratégico 2: Aumento de las capacidades humanas

Objetivo Estratégico 3: Aumento de las capacidades económicas

Objetivo Estratégico 4: Aumento de las capacidades para la mejora de la sostenibilidad medioambiental

Objetivo Estratégico 5: Aumento de la libertad y las capacidades culturales

Objetivo Estratégico 6: Aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres

Objetivo Estratégico 7: Prevención de conflictos y construcción de la paz

1

2
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1.1. Resumen del diagnóstico

En el contexto regional magrebí, Túnez figura
entre los alumnos aventajados en materia de
desarrollo económico y social. Tiene el mayor nivel
de renta de la región después de Libia, una pobla-
ción de casi 10 millones de habitantes que ha
finalizado su proceso de transición demográfica1 y
ya está envejeciendo, unas variables macroeconó-
micas controladas a pesar de un déficit comercial
estructural y la economía más competitiva de la
región, fuertemente anclada en el marco europeo.

Sin embargo, es un país que sufre de carencias
evidentes en materia de libertades y de
Gobernabilidad, con una Administración centrali-
zada y burocrática que mantiene índices elevados
de paro juvenil y un reparto desigual de la riqueza.
Así, mientras sus datos globales en cuanto a
cobertura de necesidades básicas no son malos,
existe una dualidad acusada entre sus zonas urba-
nas y rurales, donde se concentra la población que
vive por debajo del umbral de la pobreza, especial-
mente mujeres rurales con dificultades de acceso
a todo tipo de servicios. La reducción de la tasa de
mortalidad materna es uno de los ODM todavía
por conseguir. Por otra parte, sectores importantes
de su economía como el turismo o la industria tex-
til atraviesan una coyuntura difícil.

El Gobierno tunecino no tiene una estrategia
específica de lucha contra la pobreza. Su X Plan

de Desarrollo (2002-2006) concentra todos sus
esfuerzos en la consecución de un crecimiento
económico sostenido y sostenible que le permiti-
ría intensificar la creación de empleo y reducir la
tasa de desempleo. Esto pasa por mejorar la pro-
ductividad global mediante la modernización y las
nuevas tecnologías, aumentar las exportaciones y
consolidar el sector privado, incluso en sectores
antes reservados al sector público. Túnez ha apos-
tado por integrarse de manera efectiva en la eco-
nomía mundial y tiene que acelerar el proceso de
reformas en marcha para poder afrontar con éxito
su entrada en la zona de libre cambio con la Unión
Europea (UE) en 2008.

En materia de equidad de género, Túnez tiene
un Código de Estatuto Personal relativamente
avanzado, si bien siguen existiendo discrimina-
ciones. Las mujeres se han incorporado al mer-
cado laboral y su presencia en la vida política es
significativa. Las instituciones tunecinas han rea-
lizado esfuerzos importantes en materia de salud
reproductiva y se están empezando a preocupar
por el fenómeno de la violencia doméstica.

A nivel medioambiental las amenazas son las
mismas que en el conjunto de la región: la pre-
sión urbanística, la degeneración de las costas, la
desertización, la escasez de recursos hídricos y
la producción de residuos sólidos y líquidos.
Aunque desde 1988 Túnez tiene una Agencia
Nacional de Protección del Medio Ambiente y un

1 Resumen ejecutivo
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Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, su acción en el sector no ha dado
resultados notables, por lo que es éste uno de
los campos privilegiados de acción de la
Cooperación Internacional.

La Cooperación Española en Túnez ha disfruta-
do de un presupuesto de más de 5 millones de
euros en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bilate-
ral no reembolsable en 2004, desarrollando pro-
yectos en numerosos sectores: medio ambiente,
desarrollo rural a través de Organización No
Gubernamental de Desarrollo (ONGD), patrimo-
nio, industria, turismo, transportes, pesca, secto-
res vulnerables. Por otra parte, el Programa de
Cooperación Financiera firmado en 2001 ha
puesto a disposición del Gobierno tunecino 105
millones de euros en créditos FAD (Fondo de
Ayuda al Desarrollo), si bien la demanda de los
mismos no es muy importante debido al alto nivel
de endeudamiento que sufre el país.

1.2. Resumen de la estrategia

La Estrategia de la Cooperación Española para
el periodo 2005-2008 está en parte condiciona-
da por los acuerdos de la Comisión Mixta firma-
dos en febrero de 2004, cuyas líneas prioritarias
eran conformes a las orientaciones del X Plan de
Desarrollo, pero se plantea una mayor concen-
tración sectorial y una mayor coordinación con
las acciones del resto de los donantes, a expen-
sas de conocer las líneas del próximo Plan de
Desarrollo a partir de 2006.

La experiencia tanto de la UE como del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) con el Programa Gold ha demostrado la
dificultad de querer llevar a cabo proyectos en
los ámbitos de gobernabilidad o derechos huma-
nos cuando no existe ninguna voluntad de apro-
piación por parte del Gobierno. Por eso se ha

elegido trabajar más en el refuerzo de la socie-
dad civil, con acciones dirigidas a las mujeres y
a fomentar el desarrollo cultural.

Teniendo en cuenta las posibilidades de la
Cooperación Española y la concurrencia de
numerosas agencias de cooperación bilateral y
multilateral en Túnez se han elegido 4 sectores
prioritarios: aumento de las capacidades econó-
micas, igualdad de género, cultura para el desa-
rrollo y protección del medio ambiente.

El apoyo a la mise à niveau debe seguir siendo
una prioridad, teniendo en cuenta que es el
punto focal del Plan de Desarrollo tunecino, por
lo menos hasta 2008. Se reforzarán las capaci-
dades institucionales del Estado y se fomentará
el desarrollo de sectores más innovadores. Se
apoyará también a la pequeña y microempresa,
con posibilidad de utilizar fondos de microcrédi-
tos para actividades generadoras de empleo en
el medio rural y en las zonas periurbanas.

La elección del Objetivo Estratégico (OE) de
refuerzo de la autonomía de las mujeres se sus-
tenta en las amplias posibilidades existentes en
este sector, al gozar de un marco jurídico e insti-
tucional favorable, y en la inexistencia de agen-
cias donantes en este campo. Por otra parte, la
reducción de la tasa de mortalidad materna es
uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) todavía por conseguir.

En materia de patrimonio cultural, el objetivo
principal es la puesta en valor del patrimonio
andalusí, a través del apoyo a publicaciones
sobre el tema, la organización de intercambios
de especialistas y la creación de rutas culturales.

En medioambiente, la Cooperación Española
seguirá trabajando en el sector, en el marco del
Programa Azahar (energías renovables, protec-
ción del litoral y apoyo al turismo ecológico).

Cooperación Española
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2.1. Justificación de la estrategia

El presente Documento de Estrategia País
(DEP) de la Cooperación Española es el primero
como tal que se elabora para Túnez. Con él se
instaura una cooperación planificada y en coor-
dinación con los otros actores implicados.

Para la contextualización del DEP se han de
tener en cuenta diversas circunstancias que
coinciden en el tiempo. Por una parte, la estrate-
gia debe compaginarse con los compromisos
adquiridos en la pasada Comisión Mixta, firmada
hace un año (febrero de 2004). Por otra, con la
ejecución de proyectos que ya estaban en mar-
cha, algunos de los cuales durarán hasta el fin de
la presente estrategia. Además, el X Plan de
Desarrollo para Túnez llega a su fin en 2006,
fecha a partir de la cual comienza el XI, sin que,
por ahora, se conozcan los contenidos y objeti-
vos que marcarán la política de desarrollo y
modernización de Túnez.

El proceso de elaboración del diagnóstico del
país y de la propia estrategia ha puesto en evi-
dencia la necesidad de llevar a cabo una evalua-
ción en profundidad de la Cooperación Española
en Túnez, tanto de las acciones de las ONGD
como de los proyectos bilaterales.

Por otro lado, las conclusiones emanadas de
dicho proceso han llevado a dar prioridad a cua-
tro sectores, en alineamiento con las prioridades
tunecinas (marcadas en el X Plan) y buscando la
complementariedad y la coordinación con los
otros donantes: el aumento de las capacidades

económicas, la cultura para el desarrollo, el
medio ambiente y la igualdad de género. 

En cuanto al citado en primer lugar, el apoyo a la
mise à niveau debe seguir siendo una prioridad
teniendo en cuenta que es el punto focal del X Plan
de Desarrollo de Túnez. Así debería ser al menos
hasta 2008, momento en el que será desmantela-
do el sistema de aranceles con la UE. De todas for-
mas, el enfoque con el que se ha abordado este
sector experimentará cambios sustanciales.

En primer lugar, se deben encontrar nuevos sec-
tores porteurs, como pueden ser los polos tecno-
lógicos, semilleros de empresas, etc. Junto con
ello se buscará la especialización progresiva de
forma que se actúe en uno o dos sectores, siem-
pre desde una perspectiva integrada y multisec-
torial, reforzando el partenariado y el apoyo al
sector privado y buscando alianzas estratégicas
con otras cooperaciones. 

Un ejemplo son las reuniones de coordinación
que se están teniendo desde el año 2005 con la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y UNIDO, y
más recientemente las reuniones con GTZ,
UNIDO, la Agencia de Cooperación Japonesa
(JICA), UE/PMI, Bélgica, para encontrar siner-
gias, compartir información y organizar reuniones
conjuntas de los donantes con las contrapartes
comunas. El objetivo final de estas reuniones es
realizar acciones conjuntas.

En lo que se refiere al apoyo al sector producti-
vo, (a través los proyectos de las ONGD), es
necesario reflexionar acerca de las acciones

2 Estrategia de la Cooperación Española
en Túnez 2005-2008
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ejecutadas en materia de desarrollo rural con el
fin de integrar de manera real la perspectiva de
género y encontrar actividades generadoras de
ingresos innovadoras y que ayuden de manera
efectiva a contrarrestar el éxodo rural. Además,
se deberían realizar proyectos en las zonas
periurbanas. 

En materia de cooperación cultural, el objetivo se
centra en entender la cultura vinculada al desa-
rrollo en un sentido amplio. Es decir, por un lado
se continuará con la línea de puesta en valor del
patrimonio andalusí, tanto en su aspecto material
como inmaterial reforzando la creación de rutas
culturales y turísticas que vinculen la coopera-
ción cultural con la lucha contra la pobreza. 

Por otro lado, se quieren sincronizar las acciones
culturales con los objetivos de desarrollo y plan-
tear una estrategia de cooperación basada en el
fortalecimiento institucional, la coordinación entre
agentes culturales y el fomento de la cultura local
a través del apoyo a publicaciones, intercambios
y acciones que favorezcan el diálogo y reconoz-
can la diversidad y las libertades culturales. Del
mismo modo, se tendrá en cuenta la promoción
del español en un contexto de intercambios y
encuentros entre países mediterráneos.

En medio ambiente, se pretende seguir apoyan-
do la implantación de las energías renovables
(eólica y solar) y la protección del litoral entre
otras acciones (apoyo al turismo ecológico).
Teniendo el medio ambiente tunecino tantos pro-
blemas graves y siendo una de las probables
futuras prioridades del XI Plan de Desarrollo, es
necesario seguir apoyando este sector. Todo ello
mediante una coordinación exitosa con los otros
donantes internacionales como UE, BEI y GTZ 

Por último, se llevarán a cabo actuaciones para
reforzar la autonomía de las mujeres, sector del
que no se ocupa ningún donante en la actualidad,
y que ofrece amplias posibilidades. Se reforzaría de
este modo la política de Túnez en materia de igual-
dad entre sexos y daría respuesta a unos proble-
mas acuciantes, como la violencia de género. Por

otra parte, teniendo en cuenta las capacidades de
excelencia en materia de salud de la reproducción
de Túnez se podría poner en marcha la primera
experiencia triangular en desarrollo sur-sur
(España, Túnez, y un país de África Subsahariana o
Magreb, prioritario de la Cooperación Española).

2.2. Objetivo estratégico global 

Apoyar el proceso de modernización económica y
social, reforzando las capacidades del sector priva-
do y promoviendo avances en materia de género y
protección del patrimonio natural y cultural de
Túnez.

2.3. Objetivos y líneas estratégicas

Cuatro sectores son los definidos como priori-
tarios2:

• Género y desarrollo
• Medio ambiente
• Capacidades económicas (mise à niveau)
• Cultura y desarrollo
• Otras acciones

A. Objetivos estratégicos sectoriales y
horizontales en Túnez vinculados a las
zonas de actuación

OE 6: Aumentar las capacidades y
autonomía de las mujeres
(Género y Desarrollo)

LE 6.a: Promoción de una mayor
representación de las mujeres y
participación paritaria en todos los
espacios sociales y políticos

➠ Actuaciones prioritarias:
• 6.a.151: Apoyo a la sociedad civil y organiza-

ciones de promoción y defensa de los dere-
chos de las mujeres.

Cooperación Española
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➠ Objetivo específico: 
Apoyo a organizaciones que defienden los dere-
chos de las mujeres y a organizaciones de desa-
rrollo en temas de igualdad de género.

➠ Objetivo horizontal:
Defensa de los derechos humanos; equidad de
género.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Nacional.

➠ Nivel de prioridad: 1.

➠ Justificación:
Como se vio en el diagnóstico del país, cabe des-
tacar la escasez de libertad y apoyo con que cuen-
ta el movimiento feminista en Túnez. Existen orga-
nizaciones independientes como la Asociación
Tunecina de Mujeres Demócratas o AFTURD
(Association des Femmes Tunisiennes pour la
Recherche et le Développement), pero están
sometidas a la estrecha vigilancia del Gobierno.

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coo-
peración Española: 

• SG MEDEO, SGC multilateral y horizontal.
• ONGD Españolas.

➠ Socios locales e internacionales estratégicos:
ONG tunecinas y españolas.

LE 6.b: Fortalecimiento de las políticas 
y mecanismos nacionales de igualdad 
de género

➠ Actuaciones prioritarias:
• 6.b.156: Apoyo a las medidas integrales

para la prevención y el tratamiento de la
violencia de género.

➠ Objetivo específico:
Apoyar programas y proyectos de atención y
prevención de violencia de género.
OE de prioridad horizontal:

➠ Objetivo horizontal:
Defensa de los derechos humanos; equidad de
género.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Nacional.

Nivel de prioridad: 1

➠ Justificación:
Existe una falta de estudios exhaustivos publica-
dos sobre la incidencia de la violencia contra las
mujeres. Sin embargo, un estudio realizado por la
ONFP en 2005 (no publicado) en una de las
regiones de Túnez arroja datos preocupantes:
una de cada tres mujeres tunecinas ha sufrido o
sufrirá algún tipo de violencia de género a lo
largo de su vida. De ellas, un 15% acude a
urgencias médicas. El dato no está relacionado
con diferencias de clase, edad o región. Además,
el 45% de las mujeres que acude a las consul-
tas de planning familiar de la ONFP declaran ser
víctimas de violencia (física o psicológica). La
ONFP tiene intención de trabajar para la preven-
ción y atención y ha puesto en marcha consejos
conyugales y quiere establecer guichets jurídi-
cos. Hasta ahora uno de los escasos recursos
con los que contaban las mujeres víctimas era el
Centro de Escucha de la Asociación Tunecina de
Mujeres Demócratas, que presenta una gran
escasez de apoyos y financiación. 

➠ Actores e intrumentos previstos de la Coo-
peración Española: 

• SG Medeo, SGC multilateral y horizontal.
• ONGD españolas.

➠ Socios locales e internacionales estratégicos:
Ministerio de la Mujer, ONFP, Espacio Tanassof,
ONG tunecinas (AFTURD), Fondo de Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM).

LE 6.c: Mejora de oportunidades de 
las mujeres en el ámbito económico

➠ Actuaciones prioritarias:
• 6.c.157: Concesión de créditos a mujeres

para actividades productivas, acompañado de
medidas que aseguren su control y gestión.

• 6.c.158: Apoyo a la educación, formación
y capacitación empresarial y profesional, y
al autoempleo, favoreciendo el acceso a
nuevas tecnologías.
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• 6.c.159: Apoyo a actividades para el acce-
so de las mujeres al mercado laboral, su
participación en la economía formal y la
promoción de sus derechos laborales.

• 6.c.160: Fomento del asociacionismo
empresarial de las mujeres.

➠ Objetivo específico:
Apoyar programas y proyectos que faciliten el
acceso de las mujeres a la financiación; apoyar
programas y proyectos de formación y capacita-
ción; apoyar programas y proyectos que faciliten
la participación en la economía formal de las
mujeres tunecinas y la promoción de sus dere-
chos laborales.

➠ Objetivo horizontal: 
Equidad de género; lucha contra la pobreza.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Rural y periurbana.

➠ Nivel de prioridad: 1

➠ Justificación: 
Precariedad laboral, feminización de la pobreza.

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, SGC multilateral y horizontal, ONGD
españolas.

➠ Socios locales e internacionales estratégicos:
ONG tunecinas, Ministerio de la Mujer.

LE 6.d: Formación en valores
ciudadanos

➠ Actuaciones prioritarias:
• 6.d.161: Apoyo a actividades de formación

y sensibilización dirigidas a mujeres y hom-
bres que contribuyan a un cambio de acti-
tudes en las relaciones de género.

• 6.d.162: Apoyo a campañas de informa-
ción, educación para el desarrollo y sensi-
bilización para prevenir la violencia contra
las mujeres.

➠ Objetivo específico:
Apoyar campañas gubernamentales y/o a través
de asociaciones sobre temas de género.

➠ Objetivo horizontal:
Defensa de los derechos humanos; equidad de
género.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Nacional.

➠ Nivel de prioridad: 1.

➠ Justificación: 
La situación de las mujeres en Túnez puede ser
considerada como bastante positiva debido a la
legislación existente, la existencia de instituciones
y las intenciones gubernamentales de promover la
igualdad entre los sexos. Sin embargo, en la socie-
dad tunecina perviven actitudes y normas discrimi-
natorias, tales como las restricciones del uso públi-
co, la desigualdad en la herencia, la precariedad
laboral y la feminización de la pobreza, la carga de
trabajo de las mujeres y la falta de reparto de tare-
as o la violencia contra las mujeres, entre otras
cosas. Por esta razón, se hace necesario incidir
sobre la opinión pública con el fin de aumentar la
conciencia sobre la necesidad de cambios sociales
dirigidos a conseguir una sociedad más igualitaria. 

En cuanto a la violencia contra las mujeres, a partir
de la reforma del Código Penal de 1993, el vínculo
conyugal se ha convertido en circunstancia agra-
vante de la violencia ejercida por un cónyuge con-
tra el otro, pero la noción de violencia conyugal no
está reconocida por la ley. Por otro lado, si bien exis-
ten medidas legales que penalizan la violencia con-
tra las mujeres, con frecuencia no se aplican debi-
do a la resistencia de los jueces. Por otra parte, la
policía, el personal sanitario y los políticos no están
concienciados sobre la gravedad del problema y
tratan el tema de forma trivial o incluso lo legitiman.
Existen casos de violación que no se investigan
adecuadamente. En cuanto a los abusos sexuales,
no hay medidas de prisión preventiva. El acoso
sexual no está reconocido por la ley. Lo mismo ocu-
rre con la violación dentro del matrimonio.3
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➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, SGC multilateral y horizontal, ONGD
españolas.

➠ Socios locales e internacionales estra-
tégicos:
Ministerio de la Mujer, ONFP, ONG tunecinas,
UNIFEM.

OE 4: Aumentar las capacidades 
para mejorar la sostenibilidad
ambiental

LE 4.a: Conservación y gestión sostenible
de la biodiversidad y los ecosistemas
vulnerables

➠ Actuaciones prioritarias:
• 4.a.116: Conservación del patrimonio

natural.
• 4.a.117: Gestión integral y sostenible del

agua.

➠ Objetivo específico:
Apoyo a proyectos de desaladoras; apoyo a
proyectos de fomento de energías renova-
bles; formación de personas expertas; apoyo
a proyectos que fomenten la explotación sos-
tenible de recursos naturales; apoyo a pro-
yectos de mejora de técnicas de riego; apoyo
a proyectos con algún componente de turis-
mo sostenible.

➠ Objetivo horizontal:
Lucha contra la pobreza; acceso igualitario al
agua.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Nacional.

➠ Nivel de prioridad: 1.

➠ Justificación:
Como se vio en el diagnóstico del país entre los
principales problemas medioambientales se
encuentra: 

• Degradación del litoral debido sobre todo a la
presión urbanística, agravado por el turismo de
masas, que potencia el problema de la conta-
minación de las aguas, así como el de la
sobreexplotación y eventual agotamiento de
los acuíferos acentúa el fenómeno de concen-
tración humana y de generación de residuos y
aguas residuales.

• Desertización: según el CCD Project (Pro-
yecto Convención para Combatir la Deser-
tización), el 52% del territorio tunecino
que actualmente se destina a la agricul-
tura, el pastoreo o los bosques está ame-
nazado por este problema, que implica la
degradación del suelo, la salinización del
agua y la erosión eólica, y que afecta
principalmente al deterioro de la calidad
de vida de la población rural.

• Eliminación de residuos sólidos (sobre todo
en las ciudades mayores y en la época esti-
val, en las grandes áreas turísticas) y resi-
duos tóxicos y peligrosos.

• Deforestación: sobrepastoreo, sobreexplota-
ción de recursos forestales, incendios (1.400
incendios al año según Informe Nacional
sobre Medio Ambiente).

• Recursos naturales de agua dulce limitados:
además de la escasez por las características
intrínsecas del país, una gran parte del agua
potable destinada al riego se pierde por causa
de las técnicas y los materiales utilizados. En
cuanto a la calidad del agua, la elevada salini-
dad de algunos acuíferos constituye un pro-
blema importante, sobre todo en el centro y
sur del país. 

• Sobreexplotación marina. 
• Falta de sensibilización y formación ambiental.

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, SGC multilateral y horizontal, ONGD
españolas, cooperación descentralizada. Programa
Azahar.

➠ Socios locales e internacionales estra-
tégicos:
APAL (Agence de Protection et Amenagement
du Litoral), ONG tunecinas; Ministerio de Medio
Ambiente y del Desarrollo Sostenible.
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LE 4.b: Producción sostenible de
recursos básicos

➠ Actuaciones prioritarias:
• 4.b.119: Uso sostenible del patrimonio

natural a través del fomento de actividades
tradicionales no agresivas con el medio
ambiente y de alternativas sostenibles
generadoras de ingresos para la pobla-
ción local.

• 4.b.120: Uso eficiente de la energía y pro-
moción de las energías renovables.

➠ Objetivo específico:
Continuación proyectos energías renovables
(eólica y fotovoltaica); promoción agricultura
ecológica; apoyo a proyectos que fomenten los
usos tradicionales no agresivos de los recur-
sos; fomento de la colaboración entre institu-
ciones y universidad (PCI); desarrollo rural
integral y sostenible de zonas vulnerables,
turismo ecológico.

➠ Objetivo horizontal:
Lucha contra la pobreza; equidad de género
(acceso igualitario a recursos).

➠ Zona de actuación prioritaria:
Zonas rurales.

➠ Nivel de prioridad: 2.

➠ Justificación: 
Actuación ante problemas identificados
(ídem justificación Línea Estratégica (LE)
4.a.)

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, SGC multilateral y horizontal, ONGD
españolas., universidades españolas, coopera-
ción descentralizada.

➠ Socios locales e internacionales estra-
tégicos:
ONG tunecinas, instituciones gubernamentales
(Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de
Investigación, Agence Foncière y otros); otros
donantes (GTZ, JICA).

LE 4.d: Participación ciudadana, 
fortalecimiento del capital social 
y educación ambiental

➠ Actuaciones prioritarias:
• 4.b.127: Participación activa de las mujeres

en el acceso, control y gestión de los recur-
sos naturales.

• 4.b.128: Programas de formación relacio-
nados con la gestión ambiental y desarrollo
sostenible.

• 4.b.129: Formación de formadores en
materia de medio ambiente y/o personas
con responsabilidades directas en la ges-
tión de los problemas ambientales.

➠ Objetivo específico: 
Transversalización de la perspectiva de género
en proyectos de desarrollo; programas de forma-
ción relacionados con la gestión ambiental y
desarrollo sostenible; formación de formadores
en materia de medio ambiente y/o personas con
responsabilidades directas en la gestión de los
problemas ambientales.

➠ Objetivo horizontal: 
Equidad de género; lucha contra la pobreza;
medio ambiente.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Zonas rurales.

➠ Nivel de prioridad: 2.

➠ Justificación:
Actuación ante problemas identificados (ídem
justificación LE 4.a.).

Por otra parte, se han observado deficiencias a la
hora de integrar de manera efectiva la perspectiva
de género en los proyectos de desarrollo rural
integral debido a una falta de preparación de las
ONG que los llevan a cabo. 

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, SGC multilateral y horizontal, ONGD
españolas., cooperación descentralizada. Programa
Azahar.
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➠ Socios locales e internacionales estratégi-
cos:
ONG tunecinas; instituciones gubernamentales
(Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio y
Ministerio de Investigación); otros donantes
(GTZ, JICA).

OE 3: Aumentar las capacidades 
económicas (‘Mise à niveau’)

LE 3.a: Apoyo a la micro y pequeña 
empresa, en el ámbito de los sectores 
productivos priorizados en el Plan
Director

➠ Actuaciones prioritarias:
• 3.a.102: Microfinanzas.

➠ Objetivo específico:
Apoyo a ONG que trabajan con microcréditos4.

➠ Objetivo horizontal:
Lucha contra la pobreza; equidad de género;
medio ambiente.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Nacional.

➠ Nivel de prioridad: 2.

➠ Justificación:
El crecimiento de la economía tunecina no
puede ocultar las diferentes vulnerabilidades a
las que se debe hacer frente. En primer lugar,
Túnez atraviesa una coyuntura delicada, pues
tanto el turismo como la industria textil se hallan
en un momento difícil. Todo ello puede llevar a
agravar la tasa de desempleo, que ya es alta. 

Además, el reparto desigual de la riqueza exis-
tente en el país y el porcentaje de la población
que vive por debajo del umbral de la pobreza
humana, y la existencia del fenómeno de la
“feminización de la pobreza”, sobre todo de las

mujeres rurales, hace necesario llevar a cabo
acciones que permitan el acceso a la financia-
ción y al autoempleo de la población en situación
más vulnerable.

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, SGC multilateral y horizontal, ONGD
españolas.

➠ Socios locales e internacionales estratégicos:
ONG tunecinas (Enda Interárabe y otras).

LE 3.b: Dotación de infraestructuras

➠ Actuaciones prioritarias:
• 3.b.108: Mejora de la accesibilidad y dis-

ponibilidad de energía.
• 3.b.109: Servicios de desarrollo tecnológico;

mejora en el acceso y uso de nuevas tecno-
logías de la información y de la comunicación
y aumento de las capacidades de los siste-
mas nacionales de I+D.

➠ Objetivo específico:
Apoyo a la mise à niveau (entendida como forta-
lecimiento del ambiente económico –privado y/o
público–, con el fin de apoyar el desarrollo –pri-
vado y/o público–, integrado internacionalmente
y mejorar la competitividad de la economía tune-
cina), de manera que se fomente el uso sosteni-
ble de los recursos.

➠ Objetivo horizontal: 
Lucha contra la pobreza; medio ambiente (uso
sostenible de los recursos); equidad de género.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Nacional.

➠ Nivel de prioridad: 1

➠ Justificación: 
El apoyo a la mise á niveau debe seguir siendo
una prioridad teniendo en cuenta que es el punto
focal del X Plan de Desarrollo de Túnez. Así
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debería ser al menos hasta 2008, momento en el
que será desmantelado el sistema de aranceles
con la UE. De todas formas, el enfoque con el que
se ha abordado este sector debe experimentar
cambios sustanciales. En primer lugar, se deben
encontrar nuevos sectores porteurs, como pueden
ser los polos tecnológicos, semilleros de empre-
sas, partenariado empresarial y otros. Junto a ello,
se buscará la especialización progresiva de forma
que se actúe en uno o dos sectores, como, por
ejemplo, el textil y el agroalimentario, siempre
desde una perspectiva integrada y multisectorial.

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, SGC multilateral y horizontal, ONGD
españolas., universidades españolas, coopera-
ción descentralizada.

➠ Socios locales e internacionales estratégicos:
Centros técnicos CNCC (Cuero y Calzado),
CTMCCV (Construcción), CETTEX (Textil), PACK-
TEC (Embalaje), CETIME (metal-eléctrico), CETIBA
(madera y Mueble), LCAE (Análisis y Ensayos)
(Proyectos de desarrollo industrial); Agence
Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME);
Ministère de la Recherche Scientifique et Technique;
Agencia Nacional de Energías Renovables, ANER,
Agencia de promoción de la Industria, API y otros.

LE 3.c: Fortalecimiento de las
capacidades institucionales para el buen
funcionamiento y asignación de los
mercados

➠ Actuaciones prioritarias:
• 3.c.112: Fomento de los mecanismos de

participación, diálogo y concertación social
entre las asociaciones empresariales y agru-
paciones sindicales más representativas.

➠ Objetivo específico:
Fomento de los mecanismos de participación,
diálogo y concertación social entre las asociacio-
nes empresariales y el sindicato tunecino.

➠ Objetivo horizontal:
Defensa de los derechos humanos; lucha contra
la pobreza; medio ambiente; equidad de género.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Nacional.

➠ Nivel de prioridad: 1.

➠ Justificación: 
Las leyes tunecinas no reconocen explícitamen-
te ni el derecho a la huelga ni el derecho a la
negociación colectiva. Sólo existe un sindicato, la
UGTT, si bien hay agrupaciones y asociaciones
corporativas en algunas profesiones. Según un
decreto de 2000 “la Comisión Nacional del
Diálogo Social [Gobierno, empresarios y trabaja-
dores] debe reunirse al menos dos veces al año”,
hasta hoy no se ha reunido nunca.

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SGC multilateral y horizontal, ONG españolas,
SG Medeo.

➠ Socios locales e internacionales estratégicos:
ONG tunecinas (Mohamed Ali por ejemplo),
UGTT, API.

LE 3.d: Apoyo a la inserción
internacional

➠ Actuaciones prioritarias:
• 3.d.114: Promoción de las inversiones

social y ambientalmente responsables en
sectores estratégicos del país.

• 3.d.115: Fortalecimiento de las capacidades
de gestión de los Estados para que asuman
mayores tareas y responsabilidades en los
procesos de integración regional.

➠ Objetivo específico: 
Promoción de proyectos de mise à niveau con un
enfoque de sostenibilidad medioambiental y res-
ponsabilidad social; apoyo a la especialización en
uno o dos sectores.

➠ Objetivo horizontal:
Lucha contra pobreza, medio ambiente, equidad
de género.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Nacional.
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➠ Nivel de prioridad: 1.

➠ Justificación:
El apoyo a la Mise á Niveau debe seguir siendo
una prioridad teniendo en cuenta que es el punto
focal del X Plan de Desarrollo de Túnez. Así
debería ser al menos hasta 2008, momento en el
que será desmantelado el sistema de aranceles
con la UE. De todas formas, el enfoque con el
que se ha abordado este sector debe experi-
mentar cambios sustanciales. En primer lugar, se
deben encontrar nuevos sectores porteurs, como
pueden ser los polos tecnológicos. Junto con
ello, se buscará la especialización progresiva de
forma que se actúe en uno o dos sectores, como,
por ejemplo, el textil y el agroalimentario, siempre
desde una perspectiva integrada y multisectorial.

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, cooperación descentralizada.

➠ Socios locales e internacionales estratégi-
cos:
Centros técnicos CNCC (cuero y calzado),
CTMCCV (construcción), CETTEX (Textil),
PACKTEC (embalaje), CETIME (metal-eléctrico),
CETIBA (madera y mueble), LCAE (análisis y
ensayos) (proyectos de desarrollo industrial);
Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie
(ANME); Ministère de la Recherche Scientifique
et Technique; Agencia Nacional de Energías
Renovables (ANER), API.

OE 5: Aumentar la libertad y las 
capacidades culturales 
(Cultura y Desarrollo)

LE 5.b: Cooperación cultural para el
desarrollo, políticas culturales al servicio
de los objetivos de desarrollo

➠ Actuaciones prioritarias:
• 5.b.141: Fortalecimiento institucional en

materia de cultura, contribuyendo a la ges-
tión, divulgación y socialización de la cultura
de los países destinatarios de la cooperación.

• 5.b.144: Investigación, conservación, recu-
peración y uso social del patrimonio cultu-
ral (tangible o intangible).

➠ Objetivo específico: 
Apoyo a proyectos de recuperación del patri-
monio andalusí material e inmaterial (restau-
ración de edificios, organización de semina-
rios, establecimiento de rutas culturales y
puesta en valor de manifestaciones culturales
intangibles). 

Apoyo a acciones y actividades que giren en
torno a los ejes de diálogo intercultural medite-
rráneo, tolerancia, mirada del otro, respeto a la
diversidad. 

Apoyo a la divulgación de la cultura tunecina
mediante publicaciones culturales trilingües
(OE de prioridad horizontal: defensa de los
derechos humanos; respeto a la diversidad cul-
tural; equidad de género; lucha contra la
pobreza), actividades de asociaciones cultura-
les y estudiantiles y manifestaciones culturales
locales.

➠ Objetivo horizontal: 
Defensa de los derechos humanos; respeto a la
diversidad cultural; equidad de género; lucha
contra la pobreza.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Zonas donde existe patrimonio andalusí; zonas
apartadas de las rutas turísticas habituales. 

➠ Nivel de prioridad: 2.

➠ Justificación: 
En lo referente a la conservación y gestión del
patrimonio material los estudios realizados por
el Banco Mundial (BM) revelan grandes defi-
ciencias a las que tienen que hacer frente las
autoridades tunecinas (deterioro, presión
demográfica y turística, insuficiencia de
medios económicos, falta de personal cualifi-
cado y falta de información). El apoyo a la
divulgación y gestión del rico patrimonio inma-
terial se justifica por la falta de atención a las
manifestaciones culturales intangibles por
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parte de las políticas nacionales frente a la
conservación y restauración de edificios. En
ese sentido, se tendrán en cuenta lazos cultu-
rales e históricos ente Túnez y España y el
legado andalusí como componente de la
memoria histórica tunecina.

Por otro lado, las dificultades para obtener
apoyos en los planos artístico y cultural y las
restricciones por parte del Estado hacen nece-
sario llevar a cabo una política de apoyo y pro-
moción a la cultura local y a sus múltiples acto-
res, además de a las políticas públicas. De
igual modo, la situación actual de los países
árabes y mediterráneos exige una vinculación
de la cultura a aspectos como el diálogo, la
interculturalidad y la tolerancia para acercar la
cooperación cultural internacional a los objeti-
vos de desarrollo.

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, DG Relaciones Culturales y
Científicas, asociaciones culturales españolas,
SGC multilateral y horizontal, ONGD españolas,
cooperación descentralizada.

➠ Socios locales e internacionales estra-
tégicos:
INP, AMUPPC, asociaciones culturales tunecinas.

Otras acciones:

OE 2: Aumentar las capacidades
humanas 

Ámbito de actuación 2.3: Salud 

LE 2.3.b: Mejora de la salud sexual y
reproductiva y reducción de la mortalidad
materna

➠ Actuaciones prioritarias:
• 2.3.b.50: Educación sexual y campañas de

información y sensibilización, tanto para
mujeres como para hombres, sobre planifi-

cación familiar, facilitando información y
acceso a métodos de planificación.

• 2.3.b.51: Actividades para promover la par-
ticipación y corresponsabilidad de los hom-
bres en la salud sexual y reproductiva,
paternidad, planificación familiar, salud pre-
natal, materna e infantil, prevención de
enfermedades de transmisión sexual y
educación.

➠ Objetivo específico: 
Apoyar proyectos y programas de salud sexual y
reproductiva (con especial atención a jóvenes) y
de reducción de la mortalidad materna.

Apoyo a proyectos de cooperación sur-sur.

➠ Objetivo horizontal: 
Defensa de los derechos humanos (derechos
sexuales y reproductivos); equidad de género.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Nacional.

➠ Nivel de prioridad: 1.

➠ Justificación: 
Aunque el ODM número 3, “Promover la
igualdad de género y la autonomía de las
mujeres” se considera cubierto, los datos
sobre mortalidad materna son preocupantes.
Según el Informe Nacional sobre los ODM,
pese a que la tasa ha pasado de un 68,9 por
cada cien mil en 1994 a 54,8 en 2000, la
evolución de la misma no permitirá llegar al
objetivo de reducirla en tres cuartos de aquí
a 2015.

Por otra parte, en las zonas rurales la tasa de
mortalidad materna es mucho mayor que la
media. Además, estos datos no recogen las
muertes que ocurren en los partos en domici-
lio, los cuales son muy frecuentes en el medio
rural.

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, SGC multilateral y horizontal, ONGD
españolas.
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➠ Socios locales e internacionales estra-
tégicos:
Ministerio de la Mujer, ONFP. UNICEF.

OE 2: Aumentar las capacidades
humanas

Ámbito de actuación 2.4: Atención a
grupos vulnerables 

LE 2.4.d: Atención a las personas
discapacitadas

➠ Actuaciones prioritarias:
• 2.4.d.84: Actuaciones dirigidas a la inte-

gración familiar, educativa y sociolaboral.

➠ Objetivo específico: 
Proyectos de integración social y educativa de
personas discapacitadas.

➠ Objetivo horizontal: 
Defensa de los derechos humanos; equidad de
género.

➠ Zona de actuación prioritaria:
Nacional.

➠ Nivel de prioridad: 2.

➠ Justificación: 
Pese a la existencia de programas e institucio-
nes de atención a las personas discapacitadas
existe una falta de recursos de todo tipo, en
especial en lo que concierne a integración social.
Junto con ello, se deben potenciar las acciones
a desarrollar en las diferentes regiones que tie-
nen menos accesos a los recursos existentes.

➠ Actores e instrumentos previstos de la Coope-
ración Española:
SG Medeo, SGC multilateral y horizontal, ONGD
españolas.

➠ Socios locales e internacionales estratégicos:
ONG tunecinas, Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF).

Otras acciones financiadas 
por la Cooperación Española

• Programas horizontales: NAUTA, VITA y
Azahar.

• Programa de becas, lectorados y Programa
de Cooperación Interuniversitaria.

B. Previsión de actores de la Cooperación
Española

➠ SECI/AECI (Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional/Agencia Española
de Cooperación Internacional):

• SGC MEDEO.
• SGC multilateral y horizontal.
• DG Relaciones Culturales y Científicas.

➠ Comunidades Autónomas y Entidades
Locales: 

• Comunidad Foral de Navarra.
• Generalitat de Valencia.
• Diputació de Barcelona.
• Ayuntamientos (a través de la financiación

de ONGD).
• Otras posibles: Generalitat de Catalunya.

➠ Ministerios: 
• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

a través de los fondos FAD.
• Otros ministerios: no se tiene información

hasta la fecha de qué previsiones tienen
otros ministerios con respecto a acciones
de cooperación en Túnez.

➠ Otros: 
• Instituto de la Juventud y el Servicio Público

de Empleo Estatal que cofinancian con AECI
el programa de Jóvenes Cooperantes. 

• Instituto de la Mujer en cofinanciación con
el ICEI: Pasantes del Magíster “Mujeres y
Desarrollo”. 

➠ ONGD: 
• ACPP: Asamblea de Cooperación Por la Paz.
• CERAI: Centro de Estudios Rurales y de

Agricultura Internacionales.
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• CIDEAL: Centro de Investigación para el
desarrollo de América Latina.

• IPADE: Instituto de Promoción y Apoyo al
Desarrollo.

• Fundación Paz y Solidaridad.
• FPSC: Fundación Promoción Social de la

Cultura.

➠ Otras posibles ONGD:
• CUME.
• Cives Mundi.
• Global Nature.

C. Socios locales e internacionales
estratégicos

➠ Contrapartes de las ONGD (ONG tunecinas)5: 
• UTSS: Union Tunisienne de Solidarité Sociale

(Unión Tunecina de Solidaridad Social), ONG
gubernamental de asistencia social.

• APEL: Association pour la Promotion de
l´Emploi et du Logement (Asociación para
la Promoción del Empleo y de la Vivienda),
ONG de desarrollo (especializada en desa-
rrollo rural integral).

• ASAD: Association de Soutien à l´Auto-
Développement (Asociación de Apoyo al
Autodesarrollo), ONG de desarrollo (espe-
cializada en desarrollo rural integral).

• AID: Appui aux Initiatives de Déve-
loppement (Apoyo a las Iniciativas de
Desarrollo), ONG de desarrollo (especiali-
zada en desarrollo rural integral).

• WWF Túnez; World Wildlife Fund (delega-
ción en Túnez), ONG tunecina ecologista.

• AVFA: Agencia de Vulgarización y
Formación Agrícola, dependiente del
Ministerio de Agricultura tunecino.

• UGTT: Union General de Travailleurs
Tunisiens (Unión General de Trabajadores
Tunecinos), sindicato tunecino.

➠ Posibles nuevas ONG contrapartes:
• ENDA Interarabe, ONG dedicada a micro-

créditos.

• AFTURD, Association de Femmes Tuni-
siennes pour la Recherche et le Déve-
loppement (Asociación de Mujeres Tunecinas
por la Investigación y el Desarrollo), ONG
feminista de investigación sobre desarrollo.

• TANASSOF (paridad en árabe), centro de
escucha con consultas jurídicas para muje-
res y centro de documentación.

• ATFD (Association Tunisienne des Femmes
Démocrates), ONG feminista consolidada
especialista en derechos humanos, violen-
cia de género…

• Fundación El KEF, ONG de desarrollo de
desarrollo (especializada en desarrollo rural
integral situada en la región del Kef).

➠ Contrapartes de las intervenciones bilaterales:
• Ministerio de Industria y Energía.
• Centros técnicos CNCC (cuero y calzado),

CTMCCV (construcción), CETTEX (textil),
PACKTEC (embalaje), CETIME (metal-
eléctrico), CETIBA (madera y mueble),
LCAE (análisis y ensayos) (proyectos de
desarrollo industrial).

• Office de la Marine Marchande et des
Ports (OMMP) (proyecto de puertos).

• Agence Nationale pour la Maîtrise de
l’Energie (ANME) (diversos proyectos).

• Ministère de la Santé Publique (Seminarios
VITA).

• APAL, agencia de protección y de acondi-
cionamiento del litoral (proyecto de Litoral).

• Ministerio del Medio Ambiente y del Desa-
rrollo Sostenible (seminarios Azahar): 
– Agencia Nacional de Protección del

Medio Ambiente 
– Agence Fonciére
– Agencia Nacional de Energías Renovables,

ANER (proyecto desalación Ksar Ghilene)
– Agencia de Promoción Industrial (API)
– Ministerio de la Cultura e Instituto

Nacional del Patrimonio de Túnez (pro-
yectos de conservación del patrimonio,
Chikly y Testour), Agencia de Puesta en
Valor del Patrimonio (AMVPPC)
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– Ministère de la Recherche Scientifique et
Technique (Programa de Cooperación
Interuniversitaria)

– Ministerio de Turismo
– Ministerio de Asuntos Sociales (proyecto

discapacitados/as)
– Ministerio de Asuntos Exteriores
– Ministerio de Economía (Fondos FAD)
– Ministerio de la Mujer, la Familia, la Infancia

y las Personas Mayores (proyecto mujer
rural)

– Office National de la Famille et de la
Planification (ONFP)

➠ Contrapartes de las Intervenciones multibi-
laterales:

• Ministerio de Agricultura (proyecto con la
FAO)

• ANME (Agence de Maitrise de l’Energie):
proyecto UE de bombas solares fotovoltaicas

➠ Proyectos/ programas a desarrollar con
otros donantes:

• UNICEF “Integración de los/as discapaci-
tados/as en el sistema educativo”, donde
participa también la JICA y un posible pro-
yecto de salud materna (sin definir)

• GTZ: proyecto de medioambiente aún sin
definir

• PNUD: (proyecto sin definir)
• UE: (proyecto sin definir)

2.4. Mecanismos para la coherencia,
coordinación y complementariedad
entre los actores de la Cooperación
Española

Tal como se define en el Plan Anual de
Cooperación Internacional (PACI) 2006, la mejo-
ra de los procesos de coordinación entre los
agentes de la Cooperación Española será una de
las líneas directrices fundamentales, no sólo del
próximo ejercicio, sino que estará presente en
todo el ciclo de planificación iniciado con la
publicación del II PDCE.

Para mejorar esta coordinación y complemen-
tariedad se trabajará en varios niveles, defini-

dos cada uno de ellos como metas de la direc-
triz I del PACI 2006. Estas metas serán las
siguientes: mejorar los sistemas de coordina-
ción dentro de la Administración General del
Estado, mejorar los sistemas de coordinación
entre la Cooperación autonómica y local y la
Administración General el Estado, potenciar
los sistemas de participación de la sociedad
civil y armonizar los sistemas de financiación,
fomentar el intercambio de información y el
refuerzo de capacidades en evaluación en la
Administración autonómica y local, promover
el uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para mejorar la calidad y la
eficacia de las acciones de la Cooperación
Española, establecer un mecanismo de coor-
dinación sectorial y, por supuesto, en el ámbi-
to de actuación de los actores de la Coo-
peración Española que concurran en el terre-
no, será necesario establecer un mecanismo
de coordinación entre estos agentes que
aumente la coherencia y la complementarie-
dad de todas nuestras actuaciones en el país
socio.

Para favorecer la coordinación entre los actores
de la Cooperación Española sobre el terreno se
constituirá un mecanismo de trabajo conjunto
que actuará como foro de coordinación de las
actuaciones de cooperación del sistema español,
adaptándolo a las necesidades del diálogo que
cada país requiera.

Las funciones de esta unidad de coordinación de la
Cooperación Española sobre el terreno, dirigida por
el embajador, o por delegación, por el coordinador
de la Oficina Técnica de Cooperación Española
(OTC) serán:

• Promover el análisis conjunto y permanente
de la realidad del país en términos de desarro-
llo, que permita mantener y enriquecer el diag-
nóstico realizado en el proceso de planifica-
ción geográfica.

• Compartir información sobre intervenciones
futuras, en curso y procesos de socialización
de aprendizajes.

• Dar seguimiento a la estrategia expuesta
en los DEP, de manera que el proceso se

DEP Túnez 2005-2008

157
21



vaya cubriendo de forma coordinada y con-
junta.

• Identificar posibles intervenciones coordina-
das o conjuntas. 

• La composición de esta unidad habrá de refle-
jar proporcionalmente la presencia y el papel
desempeñado por los actores en el sistema de
cooperación y su particular presencia en el
país socio. Deberá integrar necesariamente a
representantes de las distintas unidades de
los Ministerios, Administraciones territoriales,
ONGD y otros actores de cooperación con
presencia significativa en el país socio. El
desarrollo de las sesiones y los resultados
alcanzados serán documentados en actas
suscritas por los participantes.

2.5. Mecanismos para la coordinación
y armonización con otros donantes 
y actores internacionales

A nivel regional (intermagreb) se propone la rea-
lización de reuniones anuales o bianuales para
intercambiar experiencias y reforzar sinergias.
Reforzar la coordinación de los diferentes meca-
nismos de concertación con los otros donantes
así como la especialización de los expertos de la
Cooperación Española.

Bilateral: seguir participando en las reuniones en
el marco de la UE. Sectorialmente se asiste a las
reuniones con todos los donantes implicados.
Reuniones de coordinación e intercambio con
GTZ, JICA, PMI/UNIDO.

Multilateral: reuniones de coordinación con la
UE, mesas redondas informales y reuniones con
el PNUD.

2.6. Mecanismos para la comunicación,
coordinación y alineamiento con el país
socio

Existe un mecanismo de negociación y de coor-
dinación a nivel político: Reuniones de Alto Nivel
(RAN) y en el ámbito estricto de la cooperación
al desarrollo mediante las reuniones de Comi-
siones Mixtas y sus reuniones de seguimiento
con todos los Ministerios para un encuentro de
coordinación y seguimiento.

Se propone incrementar las reuniones de coordi-
nación con los actores locales:

• Realizar reuniones con el MAE, tres veces al
año, una de ellas para pasar revista a todos y
cada uno de los proyectos en curso.

• Reuniones al menos una vez al año con cada
ministerio contraparte, aparte de las reunio-
nes en el marco de los proyectos (reuniones
del comité de seguimiento o similar).
La OTC tiene previsto organizar unas jornadas
una vez al año para las ONG tunecinas.

• Incrementar las reuniones sectoriales de los
expertos sectoriales de la OTC con los donan-
tes para poner en marcha mecanismos de
concertación con el bureau de mise á niveau,
y con contrapartes tunecinas en los sectores
de actuación.

2.7. Mapa de prioridades

Véase mapa anexo de este documento, dispo-
nible en: 

www.maec.es (Menú principal: Cooperación
Internacional > Publicaciones y documentación)
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Indicadores

Fase preliminar: lectura y comentario del PDCE
y de la herramienta del DEP de todas las perso-
nas de la OTC de Túnez (personal local y expa-
triado) y elaboración de indicadores.

Se realizaron varias entrevistas con informantes
clave y comprobaciones de datos mediante con-
sulta telefónica y por correo electrónico.

El coordinador se ha entrevistado con varios agrega-
dos y les ha presentado el trabajo. Posteriormente
envió a los agregados de la Embajada los indicado-
res para que aportaran sus comentarios. 

Diagnóstico

En base a los indicadores y a las informaciones
recogidas en entrevistas, reuniones y en los dis-
tintos talleres se ha ido redactando el diagnósti-
co. Se han realizado entrevistas con personas de
la sociedad civil, militantes e informantes clave
(periodistas, personas conocedoras del país,
miembros de la oposición).

Reuniones con los Ministerios (Agricultura,
Mujer, Industria, ONF) y con otros donantes
(UNICEF y JICA). 

Estrategia

Redacción de la estrategia:

A través del análisis del diagnostico, el equipo de
la OTC preparó unas propuestas de sectores que

se discutieron con las autoridades tunecinas
(reunión en el MAE).

Taller interno de la OTC el 18 de julio, para que
se terminaran de identificar los sectores estra-
tégicos.

Últimas correcciones realizadas por el equipo de
trabajo de la OTC el 21 de julio.

En todo el proceso se ha contado con el apoyo
del embajador de España en Túnez, don Juan
Manuel Cabrera (que ha asistido a todos los
talleres, inaugurando los trabajos y aportando
sugerencias).

Reuniones de concertación

Las reuniones de concertación para la elabora-
ción del diagnóstico y de la estrategia fueron:

Concertación y coordinación con ONGD
españolas

Los días 7 y 8 de abril tuvieron lugar las I jorna-
das con las ONGD españolas, celebradas en la
Embajada de España en Túnez, donde se valoró
el trabajo realizado por las ONGD en el terreno
(las lecciones aprendidas de la cooperación) y se
determinaron las posibles áreas o sectores. 

Participaron las cinco ONGD presentes en
Túnez.

Las propuestas de las ONGD españolas de los
sectores a incluir en el DEP fueron:

3 Proceso realizado para la elaboración
y concertación del DEP
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• Género y desarrollo
• Medioambiente
• Gobernanza, a través del fortalecimiento de la

sociedad civil
• Desarrollo rural integral

Zonas prioritarias: Junto con ello se identifi-
caron como zonas geográficas prioritarias la
mitad sur, zonas fronterizas, zonas periurba-
nas, zonas forestales, acciones regionales
(intermagreb).

Los mecanismos de evaluación propuestos
fueron las evaluaciones externas, evaluacio-
nes intermedias, encuestas a la población,
mecanismos internos a las ONGD, coordina-
ción y diálogo OTC-ONGD, visitas a proyectos,
auditorías, estudios de impacto específicos
(género, medio ambiente, generación de
ingresos).

Concertación con la cooperación descentraliza-
da española 

Contacto con las Comunidades Autónomas (CC
AA) actuantes en Túnez, vía email y/o teléfono,
solicitándoles información acerca de los proyec-
tos realizados en Túnez (las dos aportaciones
más importantes de las CC AA son dos proyec-
tos cofinanciados con AECI). 

Concertación con los otros ministerios

Contactos vía email y/o teléfono a los
Ministerios actuantes en Túnez, solicitando infor-
mación acerca de los proyectos realizados en
Túnez y previsiones. La aportación más impor-
tante la constituyen los fondos FAD que gestio-
na la oficina comercial, con la que existe coordi-
nación en el terreno.

La oficina comercial de Túnez también ha apor-
tado información acerca de indicadores y facilita-
do el contacto con las empresas españolas en
Túnez.

Concertación con la sociedad civil tunecina

El 9 de junio, como continuación a las jornadas
realizadas con las ONGD españolas, se organizó
un taller en la OTC con las contrapartes tuneci-
nas (ONG que son contrapartes de las ONGD
españolas y de los proyectos AECI). 

De las 19 ONG participantes, todas habían sido
contrapartes de la Cooperación Española (princi-
palmente de ONGD españolas) o se hallaban en
este momento en conversaciones para realizar
proyectos en el futuro. Un total de 34 participan-
tes asistieron al encuentro. 

Los participantes trabajaron en 4 grupos: Desarrollo
Rural Integral (principal ámbito en la actualidad de
los proyectos de las ONGD), Medio Ambiente,
Género y Desarrollo y Grupos Vulnerables.

La apertura de la sesión fue realizada por el
embajador de España, Sr. Juan Manuel Cabrera,
el ministro consejero, Sr. Alberto Antón, y el coor-
dinador general de la cooperación en Túnez, Sr.
Benito Álvarez; asimismo participó el responsa-
ble de ONG y sociedad civil de la Comisión
Europea, Sr. Ramón Bernabéu. 

Concertación con el sector privado español

El día 27 de junio, reunión en la OTC con los
empresarios españoles presentes en Túnez
(véase lista de empresas invitadas y participan-
tes). En dicha reunión, tras presentarles el PDCE
de la cooperación y el proceso de elaboración
del DEP se recogieron sus sugerencias6. 

En primer lugar, expresaron las dificultades que
tienen en Túnez (sobre todo con respecto a los
pagos bancarios), luego recomendaron apoyar
acciones para la formación en calidad (temas
de higiene, por ejemplo) en el sector hotelero,
proyectos para la gestión de residuos y el uso de
las energías renovables y apoyo al turismo soste-
nible. Por otra parte sugirieron tener una página
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web en Túnez, donde hubiese una información
actualizada de los proyectos ejecutados en Túnez.

Concertación y coordinación con las autorida-
des tunecinas y con las contrapartes oficiales

Reunión el 13 de julio con el MAE tunecino y con
representantes de todos los Ministerios tuneci-
nos para presentarles el PDCE y la propuesta de
estrategia (resumen), y recoger sus opiniones y
sugerencias. 7

Expresaron su satisfacción por la iniciativa de la
Cooperación Española y su apoyo al proceso del
DEP. 

Los representantes de los Ministerios coincidieron
en la necesidad de especializarse en sectores y
proceder mediante gestión por resultados.
Insistieron sobre todo en la necesidad de realizar
reuniones de coordinación y evaluación de este
tipo, al menos una vez al año. Algunas de las suge-
rencias presentadas fueron: realizar acciones para
preservar el patrimonio y el acervo andalusí, el eco-
turismo y turismo cultural, la cooperación sur-sur, los
proyectos sobre salud de la reproducción, la espe-
cialización de la cooperación realizada en industria,
los proyectos de apoyo a discapacitados/as, y las
nuevas tecnologías de la información. Para terminar
remarcaron la importancia de adecuar la estrategia
al XI Plan que comenzará en 2007.

Se han mantenido reuniones con Ministerios tune-
cinos y contrapartes de proyectos de Cooperación
Española (Ministerios de Agricultura, Industria,
Mujer…) para poder realizar la evaluación de las
actuaciones de la Cooperación Española en
Túnez (lecciones aprendidas) y entrever futuros
partenariados. 

Visita a una muestra de proyectos (cooperación
bilateral y a través de ONGD).

Paralelamente se ha recogido información acer-
ca del contexto institucional tunecino (décimo

plan de modernización, acuerdo de buena vecin-
dad, programa del partido en el poder...) para la
elaboración del mapeo institucional.

Concertación y coordinación con los otros
donantes

El 20 de julio de 2005 se tuvo una reunión con
los otros donantes en la OTC de presentación
del borrador de la estrategia (OE y LE) con el
objetivo de facilitar la coordinación y comple-
mentariedad con todos ellos.

Estaban invitados: UE, PNUD, UNICEF, GTZ,
SCAC, AFD, CI, CIDA, JICA, BEI y BAD.
Asistieron todos menos la UE por coincidir con
otra reunión no prevista. Asistió el Sr. Alberto
Antón, ministro consejero de la Embajada de
España. En la reunión, presidida por Benito
Álvarez, director de la Cooperación Española
en Túnez, se entregaron presentaciones del
PDCE, artículos de prensa en francés sobre
el PDCE y el proceso de elaboración del DEP
(de la revista Diálogos Mediterráneos); asimis-
mo les entregamos un resumen del draft de la
estrategia.

En dicha reunión algunos donantes insistieron
en la necesidad de realizar encuentros de con-
certación por sectores (Litoral, energías reno-
vables…). UNICEF y el PNUD reiteraron sus
intenciones de colaborar conjuntamente. ACDI
ha ofrecido enviarnos información (“lecciones
aprendidas”, sobre género). El representante
de la BAD aconsejó potenciar la perspectiva
regional e identificar bien los indicadores ele-
gidos. Sobre la evaluación insistieron todos
que ésta debe estar prevista en el presupues-
to de los proyectos. Se propuso también la
evaluación de proyectos españoles realizada
por otro país.

Esta reunión culminaba también las reuniones
que tuvimos con todos los donantes, en sus res-
pectivas oficinas desde el mes de abril. 
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Se han visitado las cooperaciones italiana, fran-
cesa, alemana, canadiense, japonesa, y los servi-
cios de cooperación de distintas embajadas. En
dichas reuniones se ha presentado el PDCE, el
trabajo de elaboración del DEP y además se ha
recogido información (sus modelos de estrategia
país o similar, las zonas de actuación y los secto-
res prioritarios). Con estas informaciones se ha
elaborado el mapeo de donantes. Además estas
reuniones han permitido entrever posibilidades
de partenariado o de cofinanciación conjunta.

La mayor parte mantuvo reservas acerca de sus
presupuestos. Se ha solicitado información por
escrito acerca de sus sectores estratégicos y
sectores geográficos, mediante una ficha, han
contestado la JICA y la Cooperación Italiana.

Tanto la cooperación francesa como el PNUD o la
UE están en un proceso similar, lo que ha permiti-
do un intercambio fructífero de la información. 

Reuniones con organismos multilaterales: reu-
niones con PNUD, UE, UNICEF.

Con la CE ha habido tres reuniones de coordina-
ción, en una de ellas se hizo una presentación
del trabajo de la estrategia país y de los posibles
sectores. En otra asistió el BM. Tuvimos una

entrevista con Marc Pierini, jefe de la Delegación
de la Comisión Europea.

Reuniones Con las IFIS: BAD, BM y BEI.

A la UE y al PNUD se les ha enviado una copia
del borrador de los indicadores para que aporten
sus comentarios.

Tras las revisiones y observaciones realizadas
desde la Dirección General de Planificación y
Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOL-
DE)8, así como las necesarias revisiones y apro-
bación por parte de la AECI, el documento borra-
dor final fue circulado a todos los actores de la
Cooperación Española a través de los órganos
consultivos de la misma (Consejo de Cooperación
al Desarrollo, Comisión Interterritorial y Comisión
Interministerial), estableciéndose un plazo de
tiempo para que se remitieran comentarios y
observaciones que han sido valorados e incorpo-
rados al debate previo para la elaboración del
documento final. 

El DEP de Túnez ha sido presentado por la
Secretaría de Estado de Cooperación Inter-
nacional ante la Comisión de Cooperación al
Desarrollo del Congreso de los Diputados el 1 de
marzo de 2006.

Cooperación Española

162

8 Las revisiones de la DGPOLDE se realizan desde el punto de vista metodológico y para garantizar la secuencia lógica estratégica, no
entrando a determinar la parte de contenidos del DEP.

26



Los DEP, para países prioritarios, y los Planes de
Actuación Especial (PAE), para países preferen-
tes y de atención especial están insertos en el
ciclo de planificación, seguimiento y evaluación
de la política de cooperación al desarrollo espa-
ñola, por lo que serán objeto de seguimiento sis-
temático y serán sometidos a evaluaciones
estratégicas de país cuando así corresponda,
entendiendo ambos ejercicios como actividades
complementarias. 

4.1. Seguimiento

Se dará seguimiento a los DEP y PAE de la
Cooperación Española por medio de dos ejerci-
cios, uno a medio término (en el plazo intermedio
de la implementación de la estrategia) y otro en
la última etapa de implementación (a fin de ali-
mentar el siguiente ciclo de planificación).

En este caso particular se realizará un ejercicio
de seguimiento a este PAE en el segundo
semestre de 2008. 

El objetivo general del seguimiento de las estra-
tegias geográficas será orientar el proceso de
toma de decisiones sobre la continuidad y/o reo-
rientación de la estrategia y de su aplicación, en
la medida en que estas estrategias deben ser
documentos vivos con la flexibilidad suficiente
para identificar nuevas oportunidades estratégi-
cas que mejoren la eficacia de nuestra coopera-
ción. De esta forma, el seguimiento se concibe
como una herramienta al servicio de la gestión
relacionada con el desarrollo y la aplicación de

las estrategias, que a la vez también permite dis-
poner de información útil y relevante, tanto para
su evaluación como para la planificación de
intervenciones futuras.

El seguimiento a las estrategias geográficas se
realizará a través de la aplicación de unos proto-
colos de seguimiento específicamente diseña-
dos para tal fin, y cuyo objetivo es facilitar la
recogida y sistematización de la información
necesaria para el seguimiento y evaluación de la
política de Cooperación Española de forma opor-
tuna, eficiente y eficaz. 

El seguimiento se realizará en tres ámbitos:

a) Contexto de la intervención: actualización del
diagnóstico
El seguimiento de las estrategias geográficas
permitirá actualizar periódicamente los valores
de los indicadores en los que se ha basado su
diagnóstico y los análisis realizados, evolución
que debe revisarse para comprobar hasta qué
punto la estrategia propuesta se sigue ade-
cuando a las necesidades de la población.

b) Dimensión estratégica: indicadores de apli-
cación
La correcta interpretación y la aplicación de los
principios establecidos en la herramienta para
la elaboración de las estrategias geográficas
sirven de referente para determinar la calidad
de estos documentos y su eficacia, a la hora
de aplicarlos, para la consecución de los obje-
tivos de coherencia de las actuaciones y coor-
dinación entre actores para los que han sido

4 Seguimiento y evaluación del
Documento de Estrategia País
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diseñadas, la aplicación de los principios de la
Declaración de París (apropiación, alineamien-
to, armonización, gestión orientada a resulta-
dos, responsabilidad mutua), etc. 

c) Ejecución de la estrategia: indicadores de
ejecución o de realización
Las estrategias definen básicamente la LE
para, durante su periodo de vigencia, orientar
y coordinar a los actores de la Cooperación
Española de cada país en el diseño y puesta
en marcha de sus actuaciones. Por lo tanto, el
seguimiento de la ejecución operativa de las
estrategias no corresponde a este nivel de
planificación, sino al de la programación ope-
rativa (que actualmente se encuentra en

proceso de desarrollo) y al de las intervencio-
nes en sí mismas. No obstante, el seguimien-
to del nivel operativo deberá vincularse al
seguimiento de este nivel estratégico. 

4.2. Evaluación

La DGPOLDE anualmente establece su plan de
evaluaciones estratégicas, entre las que se defi-
ne un número de evaluaciones país a ser realiza-
das. Estas evaluaciones son parte del ciclo de
planificación, seguimiento y evaluación de la pla-
nificación estratégica geográfica y serán com-
plementarias a los ejercicios de seguimiento allá
donde se realicen.
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5 Cuadro resumen de prioridades

Objetivos y líneas estratégicas priorizadas en el DEP de Túnez

Nivel Líneas estratégicas
de prioridad

LE 2.3.b. Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna

LE 3.b. Dotación de infraestructura

LE 3.c. Fortalecimiento de las capacidades institucionales

LE 3.d. Apoyo a la inserción internacional

LE 4.a. Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables

LE 6.a. Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación paritaria en todos

los espacios sociales y políticos

LE 6.b. Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género

LE 6.c. Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico

LE 6.d. Formación en valores ciudadanos

LE 2.4.d. Atención a las personas discapacitadas

LE 3.a. Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados 

en el Plan Director

LE 4.b. Producción sostenible de recursos básicos

LE 4.d. Participación ciudadana, fortalecimiento del capital social y educación ambiental

LE 5.b. Cooperación cultural para el desarrollo

Claves

Objetivo Estratégico 1: Aumento de las capacidades sociales e institucionales

Objetivo Estratégico 2: Aumento de las capacidades humanas

Objetivo Estratégico 3: Aumento de las capacidades económicas

Objetivo Estratégico 4: Aumento de las capacidades para la mejora de la sostenibilidad medioambiental

Objetivo Estratégico 5: Aumento de la libertad y las capacidades culturales

Objetivo Estratégico 6: Aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres

Objetivo Estratégico 7: Prevención de conflictos y construcción de la paz

1

2
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1.1. Resumen del diagnóstico

En relación con el resto de los países del Magreb,
Argelia es prácticamente un desconocido para la
cooperación española e internacional. Sólo la coo-
peración francesa, que inició su labor en Argel en
1967, se mantuvo en el país durante la larga “déca-
da negra” de enfrentamiento armado con los gru-
pos terroristas islamistas que siguió la anulación de
las elecciones ganadas por el FIS en 1991.

Aunque sus índices macroeconómicos, tras el
programa de ajuste estructural 1994-1998 apo-
yado por el FMI, han mejorado mucho, y su
balanza comercial muestra un confortable supe-
rávit generado por sus exportaciones de hidro-
carburos, esta terrible década ha visto cómo se
iban deteriorando las condiciones de vida de su
población y se incrementaba su tasa de pobla-
ción en situación de pobreza, que según datos
del PNUD, alcanzaba el 23% en el año 2000.
Una serie de catástrofes naturales como las
inundaciones del 2001 y el seísmo en 2003 han
agravado estas circunstancias.

Parte de esta situación de pobreza tiene que ver
con una elevadísima tasa de paro (30%) produc-
to a su vez de una estructura de población muy
joven, de un sector privado poco dinámico, y de
un sistema educativo que responde muy mal a
las necesidades del mercado laboral. Otros dos
problemas importantes, en materia de cobertura
de necesidades básicas, son el coste de los ali-
mentos debido a la baja producción nacional
(Argelia importa el 45% de sus alimentos) y el
acceso al agua. La escasez de recursos hídricos

en Argelia, muy por debajo del umbral de “esca-
sez crónica” establecido por la ONU, es el más
serio de sus problemas medioambientales, y las
restricciones a su consumo se han convertido en
fuente de malestar social.

En materia de equidad de género, el Gobierno
está aplicando una estrategia de avances pro-
gresivos compatibles con la ley islámica, y ha
habido mejoras evidentes en materia de acceso
a la enseñanza superior (50% de los universita-
rios son mujeres) y una cierta incorporación al
mercado laboral. Pero las mujeres argelinas se
siguen enfrentando a numerosos obstáculos de
cara a su participación en la sociedad debido al
peso de las tradiciones culturales y a la influen-
cia del islamismo radical.

El sistema político argelino es un sistema multipar-
tidista desde 1989, dominado por el Frente de
Liberación Nacional en el poder desde la
Independencia. Ni los partidos políticos ni las
numerosas asociaciones existentes disfrutan de
una base social que les permita actuar como con-
trapeso frente al poder gubernamental. En el ámbi-
to local, los poderes de los elegidos municipales
son muy escasos, y tampoco se puede hablar de
una independencia real del poder judicial.

El presidente Buteflika, reelegido en 2004 con
más del 80% de los votos, inició en 1999 una
etapa de pacificación del país y de apertura
hacia el exterior, con una marcada voluntad de
promover la reconciliación nacional mediante
amnistía general, iniciativa que acaba de ser res-
paldada en referéndum. 

1 Resumen ejecutivo
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1.2. Resumen de la estrategia

En este marco, la Cooperación Española, cons-
ciente de la importancia de los retos que está
asumiendo el Gobierno y de la difícil situación de
transición en la que se encuentra el país, se ha
planteado como objetivo estratégico global el
apoyo a los procesos de reformas económicas,
sociales e institucionales de Argelia, priorizando
acciones de reducción de la pobreza en la zona
norte del país e incidiendo en sectores en los
que el programa del Gobierno argelino parece
más débil y teniendo como meta última la reduc-
ción de los niveles de pobreza.

Partiendo de que Argelia tiene recursos econó-
micos suficientes para financiar sus infraestruc-
turas y sus servicios básicos, la Cooperación
Española se centrará básicamente en el refuer-
zo de capacidades públicas y privadas mediante
formación y asistencia técnica en áreas en los
que España tiene una ventaja comparativa clara. 

Los sectores elegidos son: Gobernanza demo-
crática, participación ciudadana y desarrollo ins-
titucional, Promoción del tejido económico y
empresarial, Medioambiente, Cultura y desarrollo
y Género y desarrollo.

En relación al objetivo estratégico de Go-
bernanza democrática, aparte de apoyar los
procesos de modernización institucional en el
ámbito parlamentario y judicial a demanda de la
parte argelina, se ha priorizado trabajar en el
fortalecimiento de la sociedad civil y de las
administraciones locales. En un país que ha
estado mucho tiempo cerrado sobre sí mismo y
en el que existe una gran carencia de conoci-
miento de las posibilidades de la sociedad civil
organizada como actor de desarrollo, éste parece
un eje importante de acción en el que además la
intervención de otras agencias internacionales es

escasa. La mejora de la gestión pública de los
recursos a nivel local es otra línea de acción
importante identificada en la última Comisión
Mixta.

En relación al aumento de las capacidades eco-
nómicas, la Cooperación Española aportará asis-
tencia técnica para fortalecer la actividad pro-
ductiva en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo Rural y para apoyar el desarrollo de
nuevos sectores productivos como la artesanía o
el turismo con el objetivo de contribuir a la crea-
ción de empleo. Trabajará también en el fortale-
cimiento de las PYME en el marco de un Plan
Piloto del Ministerio argelino para la implantación
de centros de facilitación.

En medio ambiente, la prioridad son los proyec-
tos para mejorar la gestión sostenible de los
recursos hídricos y el apoyo a la definición de
estrategias para luchar contra la desertificación,
que se enmarcan en los objetivos regionales del
programa Azahar.

En materia de patrimonio cultural, se utilizará la
experiencia de AECI con las Escuelas Taller para
proyectos de recuperación del patrimonio arqui-
tectónico para uso social y se aportará formación
técnica en materia de restauración y de conser-
vación de obras de arte.

Para mejorar la situación de equidad de las
mujeres, se ha incluido la posibilidad de trabajar
en formación y sensibilización, especialmente en
las zonas rurales, a través de la identificación de
las acciones más apropiadas en cada caso, y se
desarrollarán acciones tendentes a la concien-
ciación y a la toma de medidas institucionales
para la prevención y el tratamiento de la violen-
cia de género, apoyándose en el compromiso del
Gobierno argelino de dar protección jurídica y
judicial a las mujeres maltratadas.

Cooperación Española
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2.1. Justificación de la estrategia

En base al diagnóstico elaborado se han identi-
ficado los sectores y las zonas geográficas sobre
las que la Cooperación Española va a trabajar.
Antes de pasar a la descripción de la estrategia
hay que tomar en cuenta alguna de las debilida-
des de la Cooperación Española en Argelia que
ya se han mencionado con anterioridad. El punto
de partida es el escaso conocimiento de Argelia
y sus necesidades, no sólo de España sino del
conjunto de donantes y actores, por lo que la
estrategia incluye procesos de identificación
para zonas concretas y estudios detallados para
sectores específicos. 

Para la elaboración del DEP, y concretamente para
la estrategia, se han tenido en cuenta todas las
variables; el valor añadido de la Cooperación Es-
pañola, los proyectos ejecutados, la cooperación

realizada por el resto de donantes (bilaterales y
multilaterales) y los principios básicos contenidos
en el DEP (alineación, coherencia, coordinación,
complementación, eficacia). 

En base a estas consideraciones se han defini-
do los objetivos y las líneas estratégicas para los
próximos cuatro años (2005-2008). En una
reunión en la que participaron las ONGD en el
terreno1 y los miembros de la OTC se discutió la
estrategia y se hizo una puesta en común del
árbol de problemas del país. Esta identificación
de problemas se contrastó con la voluntad del
Gobierno argelino para hacer frente a esas
cuestiones y con la capacidad de España para
trabajar sobre esos sectores según capacida-
des, experiencia, ventaja competitiva y predispo-
sición. A continuación presentamos el mismo
cuadro que se realizó en esa sesión y que nos
permitió definir la propia estrategia: 

2 Estrategia de la Cooperación Española
en Argelia 2005-2008

13

Problemas identificados Voluntad Gob. Argelino Capacidad España

Poca diversificación económica si si
Problema de Cabilia si no
Inseguridad nacional si no
Medio Ambiente; escasez de agua y riesgo de desertificación si si
No igualdad de género si si
Problema de buen gobierno si si
Débil tejido social no si
Desempleo si si
Formación técnica y ocupacional no orientada hacia mercado laboral si si
Perdida patrimonial si si

1 CUME, FUNDESO, CRE y CIREM.
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De los problemas identificados en el cuadro, se
decidió no trabajar en aquéllos en los que se
considera que España no tiene la capacidad para
ello (Cabilia e inseguridad). Además se definie-
ron inicialmente tres de ellos como ámbitos
transversales; empleo, formación y mujer, aunque
este último dada su relevancia pasó a conside-
rarse una línea propia de trabajo. El resto de pro-
blemas identificados serán tratados como secto-
res independientes de la estrategia con priorida-
des distintas según capacidad, recursos, expe-
riencia y necesidades.

2.2. Objetivo estratégico global

Apoyar los procesos de reformas institucionales,
económicas y sociales, para la mejora del nivel y
de la calidad de vida de la población a través del
fomento del empleo y de las capacidades de
desarrollo de la sociedad civil.

2.3. Objetivos y líneas estratégicas

Las líneas estratégicas identificadas se basan
en la doble prioridad de apoyar el proceso de
reformas en los ámbitos institucional y social,

con el fin de reforzar el diálogo y los mecanis-
mos de reconciliación apoyando a la sociedad
civil, administraciones locales, económico liga-
das a la creación de empleo y diversificación de
sectores económicos, de desarrollo sostenible y
gestión racional de los recursos y cultura ligada
al desarrollo.

Se desarrolla en las siguientes matrices con deta-
lle cada una de las líneas propuestas en consonan-
cia con las prioridades del Plan Director de la
Cooperación Española 2005-2008.

Las LE identificadas se basan en la doble prio-
ridad de apoyar el proceso de reformas en los
ámbitos institucional y social, con el fin de
reforzar el diálogo y los mecanismos de recon-
ciliación apoyando a la sociedad civil, adminis-
traciones locales ligadas a la creación de
empleo y mediante la diversificación de secto-
res económicos, de desarrollo sostenible y ges-
tión racional de los recursos y cultura ligada al
desarrollo.

Se desarrolla en las siguientes matrices con deta-
lle cada una de las líneas propuestas en consonan-
cia con las prioridades del Plan Director de la
Cooperación Española 2005-2008.

Cooperación Española
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DEP Argelia 2005-2008
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2.4. Mecanismos para la coherencia,
coordinación y complementariedad
entre actores de la Cooperación
Española

Tal como se define en el Plan Anual de
Cooperación Internacional (PACI) 2006, la mejo-
ra de los procesos de coordinación entre los
agentes de la Cooperación Española será una de
las líneas directrices fundamentales, no sólo del
próximo ejercicio sino que estará presente en
todo el ciclo de planificación iniciado con la
publicación del II Plan Director.

Para mejorar esta coordinación y complementarie-
dad, se trabajará en varios niveles, definidos cada
uno de ellos como metas de la Directriz I del PACI
2006. Estas metas serán las siguientes: mejorar
los sistemas de coordinación dentro de la
Administración General del Estado, mejorar los
sistemas de coordinación entre la Cooperación
Autonómica y Local y la Administración General
del Estado, potenciar los sistemas de participación
de la sociedad civil y armonizar los sistemas de
financiación, fomentar el intercambio de informa-
ción y el refuerzo de capacidades en evaluación
en la administración autonómica y local, promover
el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para mejorar la calidad y la eficacia
de las acciones de la Cooperación Española, esta-
blecer un mecanismo de coordinación sectorial y,
por supuesto, en el ámbito de actuación de los
actores de la Cooperación Española que concu-
rran en el terreno, será necesario establecer un
mecanismo de coordinación entre estos agentes
que aumente la coherencia y la complementarie-
dad de todas nuestras actuaciones en el país
socio.

Para favorecer la coordinación entre los actores
de la Cooperación Española sobre el terreno, se
constituirá un mecanismo de trabajo conjunto
que actuará como foro de coordinación de las
actuaciones de cooperación del sistema español,
adaptándolo a las necesidades del diálogo que
cada país requiera.

Las funciones de esta unidad de coordinación de
la Cooperación Española sobre el terreno, dirigida

por el embajador, o por delegación, por el coordi-
nador de la OTC, serán:

• Promover el análisis conjunto y permanente
de la realidad del país en términos de desarro-
llo, que permita mantener y enriquecer el diag-
nóstico realizado en el proceso de planifica-
ción geográfica.

• Compartir información sobre intervenciones
futuras, en curso y procesos de socialización
de aprendizajes.

• Dar seguimiento a la estrategia expuesta en
los DEP, de manera que el proceso se vaya
cubriendo de manera coordinada y conjunta.

• Identificar posibles intervenciones coordina-
das o conjuntas.

La composición de esta unidad habrá de reflejar
proporcionalmente la presencia y el papel
desempeñado por los actores en el sistema de
cooperación y su particular presencia en el país
socio. Deberá integrar necesariamente a repre-
sentantes de las distintas unidades de los minis-
terios, administraciones territoriales, ONGD y
otros actores de cooperación con presencia sig-
nificativa en el país socio. El desarrollo de las
sesiones y los resultados alcanzados serán
documentados en actas suscritas por los partici-
pantes.

2.5. Mecanismos para la coordinación
y armonización con otros donantes 
y actores internacionales

La escasa presencia de cooperaciones interna-
cionales ha propiciado que tan sólo haya tímidos
avances en la coordinación entre donantes y
actores, de los cuales la AECI es parte activa. Se
participa en los mecanismos de coordinación
liderados tanto por la Delegación de la Comisión
Europea como por la Oficina del PNUD en Argel.

En el marco UE y comparativamente con el resto
de los donantes, España ocupa un papel impor-
tante y pro-activo, siendo Francia el país líder en
cuanto a volumen de ayudas y áreas de trabajo,
a la que siguen un pequeño grupo de países
como son Alemania, Bélgica e Italia.

Cooperación Española
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Respecto a las líneas prioritarias del DEP, algu-
nas son complementarias con otros donantes
(apoyo sociedad civil, agua, medio ambiente,
PYME), por lo que se reforzará la coordinación y
complementariedad en la identificación, formula-
ción y ejecución de las acciones a llevar a cabo.

2.6. Mecanismos para la comunicación,
coordinación y alineamiento con el país
socio

Argelia es un país con recursos suficientes, y por
ello con un peso mínimo de ayuda oficial al desa-
rrollo, si bien se muestra abierta y favorable a la
cooperación internacional en determinadas con-
diciones y ajustada a sus prioridades. La actual
situación sociopolítica y la presión internacional
ha propiciado esta apertura al exterior. La recien-
te década de violencia llevó al país a una situa-
ción de aislamiento que sólo recientemente ha
empezado a debilitarse. Este es el motivo por el
cual no hay establecidos mecanismos dirigidos a
mejorar la comunicación y la coordinación con
vistas al alineamiento de la cooperación al desa-
rrollo con las prioridades del país. 

La comunicación y coordinación con las contra-
partes oficiales argelinas se han canalizado for-
malmente través del MAE, y los acuerdos de
comisiones mixtas y seguimiento de las mismas
y bilateralmente con las contrapartes oficiales de
cada actuación concreta. Para mejorar dicha rela-
ción se propone, a través de la Embajada de
España, la creación de una coordinación previa de
los diferentes donantes y actores internacionales
de cara a formalizar una propuesta conjunta,
homogénea y coherente de coordinación con las
diferentes administraciones en Argelia.

2.7. Mapa de prioridades

Muchas de las actuaciones de la cooperación
española se centran en proyectos de ámbito
nacional y asistencia técnica, que puede ser de
muy diversa índole (empresarial, agrícola, pesca y
otras muchas), por lo que en el mapa geográfico
no se visualizan correctamente 

De la misma manera, no se puede incluir la
información referente a otros donantes, bilate-
rales y multilaterales, puesto que no se cono-
cen las áreas geográficas exactas donde están
trabajando.

Por tanto, en base a la información que se
puede precisar, se han incluido todas las activi-
dades que se van a realizar a través de la admi-
nistración e instituciones públicas, el trabajo
que se va a llevar a cabo de forma específica en
las ciudades del norte del país. Pese a que de
la batería de indicadores regionales están iden-
tificadas y las zonas más pobres se sitúan en la
estepa argelina y en el centro norte del país, se
considera que la cooperación española en
estos momentos no tiene suficientemente iden-
tificados los problemas y posibilidades de
actuación junto algunos problemas de seguri-
dad que dificultaría la correcta ejecución y
seguimiento de los proyectos por lo que no se
incluyen en este documento de estrategia. Así
pues, el mapa de prioridades se presenta como
aparece en anexo.

Véase mapa anexo de este documento, dispo-
nible en: 

www.maec.es (Menú principal: Cooperación
Internacional > Publicaciones y documentación)

DEP Argelia 2005-2008

25
21



Hay que distinguir dos fases en el proceso de
elaboración del DEP Argelia.

En una primera fase previa, y en el marco de la
elaboración de un diagnóstico sobre democra-
tización, sociedad civil y buen gobierno en
Argelia dirigido por la OTC de Argel en el pri-
mer cuatrimestre del año y con el apoyo de la
Fundación DARA Internacional, se desarrolló
un trabajo que ha servido de base para la cons-
trucción de la Estrategia-País de Argelia. En
esta fase también se distinguen distintas eta-
pas. En la primera etapa, un grupo de expertos,
desde España llevó a cabo una labor de reco-
pilación documental de informaciones genera-
les que ayuden a contextualizar el trabajo. Con
dicha información se elaboró un primer borra-
dor de diagnóstico. En la segunda etapa, un
grupo de tres expertos acompañados del
experto de la OTC de Argel llevaron a cabo
durante dos semanas entrevistas con un
amplio abanico de actores de la vida argelina
entre los que se encontraban:

• Asociaciones
– de mujeres
– de jóvenes
– de medio ambiente
– cívicas y de barrio
– de victimas del terrorismo y desaparecidos
– de derechos humanos
– etc.

• Sindicatos oficiales y autónomos

• Colegios profesionales:

– Abogados
– Periodistas

• Centros de estudio e investigación sociológica
– CRASC
– CREAD

• Parlamento: todos los grupos parlamentarios:

• Autoridades regionales y locales

• Embajadas:
– Francia
– USA
– Alemania

• Organismos Internacionales
– Banco Mundial
– PNUD
– Delegación de la Comisión

• ONG Internacionales:
– Fundación Friedrich Ebert
– NDI

En la segunda fase y ya teniendo como objetivo con-
creto y exclusivo el DEP, se ha tratado de completar
el cuadro de actores involucrados en la Cooperación
Española con Argelia. Para ello se hicieron de forma
paralela entrevistas en España con Ministerios y
ONGD, CCAA y Universidades trabajando en
Argelia; y en Argelia con Ministerios que son ya con-
traparte de la Cooperación Española o que conside-
rábamos que podría ser interesante comenzar una
interlocución con ellos. Los Ministerios con los que
se mantuvieron entrevistas y reuniones son:

26
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• Agricultura
• Recursos Hídricos
• Pesca
• Justicia
• Familia y Condición Femenina
• Salud
• Juventud y deporte
• Educación Nacional
• Educación Superior

Hay que añadir que algunos ministerios argeli-
nos no respondieron a las invitaciones de partici-
par en el proceso (Ministerio de la Solidaridad
Nacional y el Empleo y Ministerio delegado de
Colectividades Locales). 

Una vez realizado este mapeo de actores, incluyen-
do entrevistas personales o vía mail, se comenzó a
redactar el diagnóstico y a esbozar la estrategia.
Antes de su completa definición, la OTC invitó a la
Embajada y a los expatriados de las ONGD a
debatir el borrador de la estrategia en una reunión
en Argel. Teniendo en cuenta la capacidad de la
Cooperación Española, sus recursos humanos, su
valor añadido, sus limitaciones y el trabajo de otros

donantes, se alcanzó el consenso sobre las áreas
prioritarias en las que se quería trabajar.

Tras esta reflexión se redactó la propia estrate-
gia y con ello el DEP se completó.

Tras las revisiones y observaciones realizadas
desde la Dirección General de Planificación y
Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE)2,
así como las necesarias revisiones y aprobación por
parte de la AECI, el documento borrador final fue
circulado a todos los actores de la Cooperación
Española a través de los órganos consultivos de la
misma (Consejo de Cooperación al Desarrollo,
Comisión Interterritorial y Comisión Interministerial),
estableciéndose un plazo de tiempo para que se
remitieran comentarios y observaciones que han
sido valorados e incorporados al debate previo para
la elaboración del documento final. 

El Documento de Estrategia País de Argelia ha
sido presentado por la Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional ante la Comisión de
Cooperación al Desarrollo del Congreso de los
Diputados, el 1 de marzo de 2006.

DEP Argelia 2005-2008
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Los Documentos de Estrategia País, para países
prioritarios, y los Planes de Actuación Especial,
para países preferentes y de atención especial,
están insertos en el ciclo de planificación, segui-
miento y evaluación de la política de cooperación
al desarrollo española, por lo que serán objeto de
seguimiento sistemático y serán sometidos a
evaluaciones estratégicas de país cuando así
corresponda, entendiendo ambos ejercicios
como actividades complementarias. 

4.1. Seguimiento

Se dará seguimiento a los Documentos de
Estrategia País y Planes de Actuación Especial
de la Cooperación Española por medio de dos
ejercicios, uno a medio término (en el plazo
intermedio de la implementación de la Estra-
tegia) y otro en la última etapa de implementa-
ción (a fin de alimentar el siguiente ciclo de pla-
nificación).

En este caso particular, se realizará un ejercicio
de seguimiento a este Plan de Actuación
Especial en el segundo semestre de 2008. 

El objetivo general del seguimiento de las estra-
tegias geográficas será orientar el proceso de
toma de decisiones sobre la continuidad y/o reo-
rientación de la estrategia y de su aplicación, en
la medida en que estas estrategias deben ser
documentos vivos con la flexibilidad suficiente
para identificar nuevas oportunidades estratégi-
cas que mejoren la eficacia de nuestra coopera-
ción. De esta forma, el seguimiento se concibe

como una herramienta al servicio de la gestión
relacionada con el desarrollo y la aplicación de
las estrategias, que a la vez también permite dis-
poner de información útil y relevante, tanto para
su evaluación como para la planificación de
intervenciones futuras.

El seguimiento a las estrategias geográficas se
realizará a través de la aplicación de unos proto-
colos de seguimiento específicamente diseña-
dos para tal fin, y cuyo objetivo es facilitar la
recogida y sistematización de la información
necesaria para el seguimiento y evaluación de la
política de cooperación española de forma opor-
tuna, eficiente y eficaz. 

El seguimiento se realizará en tres ámbitos:

a) Contexto de la intervención: actualización del
diagnóstico
El seguimiento de las estrategias geográficas
permitirá actualizar periódicamente los valores
de los indicadores en los que se ha basado su
diagnóstico y los análisis realizados, evolución
que debe revisarse para comprobar hasta qué
punto la estrategia propuesta se sigue ade-
cuando a las necesidades de la población.

b) Dimensión estratégica: indicadores de apli-
cación
La correcta interpretación y aplicación de los
principios establecidos en la herramienta para
la elaboración de las estrategias geográficas
sirven de referente para determinar la calidad
de estos documentos y su eficacia, a la hora
de aplicarlos, para la consecución de los
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objetivos de coherencia de las actuaciones y
coordinación entre actores para los que han
sido diseñadas, la aplicación de los principios
de la declaración de París (apropiación, aline-
amiento, armonización, gestión orientada a
resultados, responsabilidad mutua), etc. 

c) Ejecución de la estrategia: indicadores de
ejecución o de realización
Las estrategias definen básicamente líneas
estratégicas para, durante su periodo de
vigencia, orientar y coordinar a los actores de la
cooperación española de cada país en el dise-
ño y puesta en marcha de sus actuaciones. Por
tanto, el seguimiento de la ejecución operativa
de las estrategias no corresponde a este nivel
de planificación, sino al de la programación

operativa (que actualmente se encuentra en
proceso de desarrollo) y al de las intervencio-
nes en sí mismas. No obstante, el seguimiento
del nivel operativo deberá vincularse al segui-
miento de este nivel estratégico. 

4.2. Evaluación

La DGPOLDE anualmente establece su plan de
evaluaciones estratégicas, entre las que se defi-
ne un número de evaluaciones país a ser realiza-
das. Estas evaluaciones son parte del ciclo de
planificación, seguimiento y evaluación de la pla-
nificación estratégica geográfica y serán com-
plementarias a los ejercicios de seguimiento allá
donde se realicen. 

DEP Argelia 2005-2008

29
25



30

5 Cuadro resumen de prioridades

Objetivos y líneas estratégicas priorizadas en el DEP de Argelia

Nivel Líneas estratégicas

de prioridad

LE 1.a. Promoción de la democracia representativa y participativa, y del pluralismo político

LE 1.c. Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los asuntos públicos

LE 3.a. Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados

en el Plan Director

LE 3.a. Apoyo a la micro y pequeña empresa, en el ámbito de los sectores productivos priorizados

en el Plan Director

LE 4.a. Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables

LE 4.c. Fortalecimiento institucional en materia de gestión del medio ambiente

LE 6.b. Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género

LE 6.d. Formación en valores ciudadanos

LE 1.a. Promoción de la democracia, representativa y participativa, y del pluralismo político

LE 1.b. Fortalecimiento del Estado de Derecho

LE 5.b. Cooperación cultural para el desarrollo

LE 5.b. Cooperación cultural para el desarrollo

Claves

Objetivo Estratégico 1: Aumento de las capacidades sociales e institucionales

Objetivo Estratégico 2: Aumento de las capacidades humanas

Objetivo Estratégico 3: Aumento de las capacidades económicas

Objetivo Estratégico 4: Aumento de las capacidades para la mejora de la sostenibilidad medioambiental

Objetivo Estratégico 5: Aumento de la libertad y las capacidades culturales

Objetivo Estratégico 6: Aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres

Objetivo Estratégico 7: Prevención de conflictos y construcción de la paz

1

2

3

4
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