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La Nota orientativa sobre el enfoque en los asentamientos es una 
herramienta para cambiar las circunstancias humanitarias.

El panorama humanitario se está transformando rápidamente. La urbanización descontrolada, la presión 
medioambiental y los largos conflictos armados plantean nuevos desafíos. Afectan a los entornos construidos 
y naturales, a los sistemas de protección, a los servicios esenciales, a las capacidades de gobierno, a los 
mercados y a los medios de vida de una forma sin precedentes. Además, estos factores de tensión suelen 
producirse simultáneamente. Esto aumenta la necesidad de la respuesta humanitaria, especialmente en los 
territorios vulnerables. Esta creciente complejidad exige enfoques localizados, multisectoriales, colaborativos 
e inclusivos para abordar las distintas vulnerabilidades. También exige que las organizaciones de ayuda 
prioricen las intervenciones en los territorios más afectados.

Frente a estos desafíos, la comunidad humanitaria 
ha asumido algunos compromisos importantes en 
los últimos años. Iniciativas como el Gran Bargain, 
la Agenda de Localización y el Nexus nos han 
impulsado a todos a reconsiderar la forma en que 
prestamos la ayuda humanitaria. Reclaman un 
enfoque más integrado de la respuesta humanitaria, 
unos vínculos más tangibles entre las interven-
ciones de emergencia y las de desarrollo y facultar 
a los participantes locales para que desempeñen 
una función más destacada en las respuestas a 

las crisis. Por lo tanto, las iniciativas basadas en el lugar, en la comunidad y multisectoriales están 
recuperando rápidamente su fuerza en la acción humanitaria. Estos esfuerzos van acompañados de una 
demanda urgente de orientación técnica específica.

El enfoque en los asentamientos ofrece una guía responsable y práctica para hacer operativos estos com-
promisos. Utiliza el asentamiento humano como la unidad primaria para construir soluciones significativas 
y colectivas. Agrupa los conocimientos específicos del sector y de los proyectos a nivel local. Aborda las 
necesidades de múltiples sectores y ayuda a todos los grupos de poblaciones. Prepara el camino hacia los 
resultados a largo plazo. 

Al proporcionar un marco socio-espacial claro a partir del cual trabajar, el enfoque en los asentamientos ori-
enta a los organismos de ayuda a planificar y realizar intervenciones específicas y localizadas más eficaces.

La Nota orientativa sobre el Enfoque en los Asentamientos consolida las prácticas y experiencias actuales, 
basándose en más de 30 estudios de casos. Ha sido redactada en colaboración y revisada por expertos en 
la materia, bajo los auspicios del Clúster Global de Alojamientos, con el apoyo financiero de la Oficina de 
Asistencia Humanitaria de USAID y con el asesoramiento de otros socios del grupo, ONG y donantes. Espe-
ramos que sirva de base para seguir debatiendo y ponerlo en práctica en contextos adecuados, incluyendo 
una mejor colaboración entre los agentes sectoriales, los participantes nacionales e internacionales y los 
organismos humanitarios y de desarrollo.
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resumen de la nota orientativa

Basándose en las buenas prácticas y marcos de programas existentes, la Nota orientativa incluye el 
siguiente contenido:

Capítulo 1, introducción al enfoque en los asentamientos, describe el enfoque en los asenta-
mientos, las razones para utilizarlo, sus principales beneficios, cuándo es apropiado y cómo complementa 
los enfoques y principios existentes. El capítulo destaca cómo el enfoque beneficia no sólo a la población 
afectada, sino también a los participantes locales y a los organismos humanitarios. Aunque el enfoque 
en los asentamientos puede ser más apropiado en algunos contextos que en otros, el capítulo demuestra 
su flexibilidad y subraya que es compatible con la arquitectura humanitaria existente. 

Capítulo 2,  características principales del enfoque en los asentamientos  desglosa las 
cuatro características principales del enfoque en los asentamientos:

   Se dirige a zonas geográficas específicas con altas necesidades

   Es multisectorial

   Reconoce y se compromete con múltiples partes interesadas

   Considera a toda la población.

El capítulo explica los conceptos en los que se basa el enfoque en los asentamientos, resumiendo los 12 
principios básicos. Esta guía analiza por qué la aplicación combinada a un nivel más localizado puede lograr 
mejores resultados del programa. También pone de manifiesto una serie de retos que los profesionales 
podrían tener que superar. El capítulo proporciona una base racional para poner en práctica el enfoque 
en los asentamientos, ya que al comprender los principios que lo sustentan, los profesionales tienen más 
probabilidades de hacerlo funcionar.

Capítulo 3, la puesta en marcha del enfoque en los asentamientos ofrece sugerencias 
prácticas para implementarlo. Se sugieren acciones clave para el ciclo de gestión del proyecto. Estas 
acciones muestran cómo identificar los asentamientos de interés, realizar evaluaciones de necesidades que 
se ajustan a los objetivos y utilizar la evidencia generada para planificar una respuesta estratégica que 
guiará un enfoque colaborativo para la implementación y el monitoreo. 

Los estudios de caso de los capítulos 2 y 3 presentan ejemplos del enfoque en los asentamientos en la 
práctica. Muestran cómo un enfoque tradicional en los límites administrativos puede llevar a perder opor-
tunidades y a tener malentendidos. También destacan la importancia de colaborar con los participantes 
locales y de involucrarlos en cualquier respuesta humanitaria. Varios subrayan el valor de la participación 
de toda la población, incluidos los grupos marginados a lo largo del ciclo de gestión del proyecto.

El capítulo incluye notas y recursos para ayudar a los profesionales a implementar las acciones. Cada sección 
del capítulo 3 incluye indicadores que pueden utilizarse para hacer un seguimiento de la eficacia del enfoque 
en los asentamientos.
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1.1

¿qué es el enfoque en los asentamientos?

El enfoque en los asentamientos promueve formas de aumentar el impacto de las intervenciones humanitarias y de 
recuperación a nivel local. Es un marco para que los organismos de ayuda y las partes interesadas locales planifiquen 
y realicen intervenciones más eficientes, específicas y localizadas en los asentamientos humanos afectados por 
una crisis. El enfoque en los asentamientos utiliza el asentamiento humano como la unidad principal para construir 
soluciones significativas y colectivas. Evita la focalización en sectores específicos, grupos de población o resultados 
dirigidos a proyectos concretos. En su lugar, busca crear una plataforma humanitaria en la que se captura la relación 
entre todas esas variables y guía la asignación de los recursos.

El enfoque en los asentamientos ofrece un marco socio-espacial para guiar la acción humanitaria en los asenta-
mientos humanos. Hace ambas cosas dentro de la arquitectura de coordinación humanitaria existente y en estrecha 
colaboración con las partes interesadas locales y los socios para el desarrollo. Permite a los organismos humanitarios 
juntar sus conocimientos para forjar asociaciones sostenibles y equitativas con las partes interesadas locales. Les 
permite responder mejor a las crisis localizadas y preparar el camino para la recuperación.

En esta Nota orientativa la definición de asentamiento es:

El lugar en el que la gente vive como una unidad socialmente definida y espacialmente 
limitada, que refleja la interacción de características dinámicas sociales, culturales, 
económicas, políticas y ambientales en el tiempo y el espacio.1 
Si bien, los asentamientos varían en tamaño y escala en los distintos contextos, el enfoque se puede aplicar a los 
asentamientos de cualquier tamaño y características.

El enfoque en los asentamientos trabaja con varias partes interesadas para tener en cuenta a toda la población que 
vive en un asentamiento específico afectado por una crisis y necesitado de asistencia multisectorial. Involucra a todas 
las partes interesadas relevantes y a la población afectada para establecer un camino de colaboración hacia la recu-
peración y el bienestar. Al aprovechar los beneficios existentes de las buenas prácticas humanitarias, la experiencia en 
programación y las estructuras de coordinación, ofrece maneras pragmáticas de mejorar el impacto a nivel local.   

En particular, las iniciativas basadas en zonas, comunitarias y multisectoriales, están cobrando fuerza rápidamente 
en la acción humanitaria. Los análisis recientes han demostrado que dichos enfoques «han resultado ser útiles para 
lograr que la prestación del programa humanitario esté centrada más explícitamente en las personas y sea más 

1 Según «El estado de los alojamientos y asentamientos humanitarios» 2018 (Setchell, C). Capítulo 13

1.1

En esta sección aprenderá   

En qué consiste el enfoque 
en los asentamientos 
y las ventajas que ofrece

Cuándo y dónde es 
apropiado el enfoque 
en los asentamientos1 2 3 Cómo el enfoque en los 

asentamientos complementa 
los enfoques existentes
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completa, sobre todo en los entornos urbanos2 y que «al alinear mejor la forma en la que las diversas intervenciones 
interactúan dentro de un contexto definido y al intensificar la participación de la población afectada, los enfoques 
basados en zonas permiten una lógica del programa más impulsada por la demanda».3

La presente Nota orientativa ofrece un marco conceptual claro para el enfoque en los asentamientos. Combina 
las prácticas recomendadas y la investigación académica en una metodología viable para los profesionales de los 
servicios humanitarios. La Nota orientativa se añade al conjunto de conocimientos y experiencia en los lugares y a la 
programación basada en la comunidad, aprovechando la amplia experiencia y las investigaciones sobre las emergencias 
y el desarrollo. Reconoce cuatro características principales del enfoque en los asentamientos, como se ilustra en la 
Figura1.1. Cada una de esas características se trata más detalladamente en el Capítulo 2.

2 Jeremy Konyndyk, Patrick Saez y Rose Worden, 2020. «Coordinación Inclusiva: Creación de un modelo de coordinación humanitario basado en zonas». 
Documento de política de CGD. Washington, DC: Centro para el desarrollo global. https://www.cgdev.org/publication/inclusive-coordination-building-area-based- 
humanitarian-coordination-model 
3 Ibid
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1.2
¿por qué utilizar el enfoque en los asentamientos?

El panorama humanitario se está transformando rápidamente. La urbanización descontrolada, la presión ambiental y 
los conflictos armados están creando estrés superpuesto en el entorno natural y construido, los sistemas de protección, 
el acceso a los servicios esenciales, las capacidades de gobierno, la cohesión social, las cadenas de suministro y los 
medios de vida. Esta creciente complejidad exige enfoques localizados, multisectoriales, colaborativos e inclusivos 
para hacer frente a las múltiples vulnerabilidades. El enfoque en los asentamientos guía la acción humanitaria dentro 
del marco socio-espacial, que puede tener un impacto muy alto en entornos complejos.

Hay tres cambios globales importantes que impulsan el uso del enfoque en los asentamientos:

1.2.1

llamamiento a un enfoque más integrado de la respuesta humanitaria

El informe de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 del Secretario General de la ONU Ban Ki Moon indicó que los 
humanitarios deben «trascender los silos tradicionales y colaborar entre mandatos, sectores y límites institucionales». 
El valor de un enfoque integrado multisectorial se ha reconocido especialmente en los contextos urbanos. El Comité 
Permanente entre Organismos (IASC) ha pedido un «cambio de paradigma... en base a los enfoques basados en zonas 
o comunitarios». Además, USAID lleva varios años abogando por una programación integrada y multisectorial en espacios 
socialmente definidos. El documento de política temático de 2017 de ECHO sobre los alojamientos y los asentamientos 
declara que «los alojamientos y el concepto más amplio de asentamiento están intrínsecamente vinculados y deben 
ser abordados en su conjunto y no por separado». ACNUR, en su estrategia de asentamientos y alojamientos, también 
hace hincapié en la relevancia de este enfoque en los contextos de refugiados y desplazamiento y argumenta que 
contribuye a unos buenos resultados en la protección y las cuestiones de género.

Además, las reformas recientes en el Sistema de las Naciones Unidas4 destinadas a mejorar la planificación conjunta
y la coherencia entre los programas de la ONU para facilitar la implementación de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible 2030. Estos compromisos de la esfera de desarrollo de la ONU coinciden plenamente con la Nueva Forma 
de Trabajar que busca animar a los agentes humanitarios y de desarrollo a trabajar hacia unos resultados colectivos 
basados en el análisis conjunto y pruebas sólidas.5

Es especialmente necesario un enfoque integral cuando las necesidades y prioridades humanitarias y de desarrollo
coinciden en contextos urbanos, periurbanos y rurales. En esos contextos, las respuestas humanitarias deben comple-
mentar y reforzar los sistemas y planes de desarrollo existentes en una zona. Por ejemplo, en situaciones de despla-
zamiento prolongado fuera de campamento, las afluencias de población ponen presión a largo plazo en los servicios 
básicos y las comunidades anfitrionas.6 Las intervenciones de emergencia humanitaria pueden reforzar temporalmente 

4 Según la Resolución de la Asamblea General 72/279 de mayo de 2018
5 https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/2020-Report-of-the-Chair-of-UNSDG-on-DCO.pdf
6Véase por ejemplo la explicación de OCHA del Nexo Humanitario o el informe de Oxfam sobre el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz

1.2

Llamamiento a un enfoque 
más integrado de la respuesta 
humanitaria

La creciente complejidad 
de las crisis humanitarias

Reconocimiento de la importancia 
del liderazgo local1 2 3
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las capacidades de prestación de servicios, mientras que las inversiones a largo plazo de los gobiernos y entidades de 
desarrollo reestablecen de forma sostenible las condiciones de vida. El uso de los enfoques en el asentamiento es 
un facilitador claro de las reformas humanitarias y de desarrollo de la ONU. Las poblaciones afectadas por la crisis se 
pueden beneficiar de enfoques humanitarios y de desarrollo complementarios en los que ambos sectores abordan las 
diferentes necesidades en diferentes marcos temporales, pero dentro de la misma zona. 

1.2.2

la creciente complejidad de las crisis humanitarias

Las crisis humanitarias son cada vez más difíciles de abordar debido a la aparición de nuevos desafíos complejos. 
Esto viene de factores como la creciente urbanización, el aumento de conflictos, la mayor intensidad y frecuencia de 
las catástrofes y el desplazamiento fuera de campamento y urbano. Los organismos humanitarios son testigos de 
cómo las crisis tienen un efecto duradero en los asentamientos humanos y cómo las debilidades territoriales preexis-
tentes agravan las consecuencias para las comunidades vulnerables.

Las crisis se producen cada vez más en entornos en los que los desafíos estructurales, como el uso del suelo informal y 
peligroso y una falta de acceso a los servicios esenciales, agravan las necesidades urgentes. Varios grupos de población 
con diferentes niveles de necesidad, a menudo coexisten en los mismos asentamientos, incrementando la complejidad. 
Las respuestas humanitarias deben dirigirse mejor a las poblaciones con las necesidades más urgentes. También deben 
abordar múltiples manifestaciones de vulnerabilidad simultáneamente, al tiempo que contribuyen a la recuperación a 
largo plazo. Esto requiere una asignación específica de los esfuerzos, a lo que contribuye el enfoque en los asentamientos. 

Esta manifestación de necesidades y los posibles escenarios de respuesta dependen de los contextos locales específicos
en los que ocurre una crisis. El personal de respuesta debe abordar cada vez más los sistemas interrelacionados, las 
dinámicas de los diferentes grupos de población y medios de vida, los marcos legales complejos y a menudo los escenarios 
de suelo y propiedad informales. Esta complejidad exige un enfoque integral de las necesidades multisectoriales en un 
nivel concreto. Esto requiere una focalización, evaluación, coordinación operativa y programación multisectorial más sólida 
a escala del asentamiento humano más afectado. Podría ser un vecindario, un pueblo, un distrito o una ciudad o municipio.

1.2.3

reconocimiento de la importancia del liderazgo local

Desde la introducción del sistema de grupos humanitarios en 2005, la atención se ha centrado en mejorar la coor-
dinación entre los organismos humanitarios. La participación activa con las partes interesadas locales sigue siendo 
esporádica. Esto no permite las alianzas estructuradas sistemáticas entre las organizaciones y las partes interesadas 
locales que prestan servicios a las mismas comunidades afectadas en las mismas zonas geográficas. Sin embargo, las 
partes interesadas locales siguen siendo el personal de respuesta principal. Incluye a los responsables institucionales 
e informales como las autoridades del gobierno local, la sociedad civil y/o el sector privado, así como a los proveedores 
de servicios y grupos comunitarios, líderes tradicionales informales como los representantes comunitarios y a los grupos 
de fe y comerciales. Las partes interesadas locales proporcionan servicios esenciales y organizan la vida comunitaria 
cotidiana en los asentamientos afectados por la crisis. La interacción más eficaz con las partes interesadas locales libera 
el potencial sin explotar para generar un impacto más localizado y sostenible.

Más allá del daño directo que causan a las poblaciones afectadas, las crisis humanitarias también generan vulnerabilidades 
en la comunidad general y en todo el sistema en asentamientos completos. Afectan a los medios de vida locales, ponen 
presión sobre los servicios básicos, debilitan los mecanismos de afrontamiento en las comunidades anfitrionas y 
perturban los mecanismos de cohesión social. Dar respuesta a dichos efectos diversos implica unas alianzas locales 

1.2
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fuertes y diversificadas. El enfoque en los asentamientos ayuda a los organismos humanitarios a asociarse con las 
partes interesadas locales e ir más allá de la fase de emergencia de las intervenciones de ayuda sectoriales y pro-
porcionadas externamente. Esto ayuda a hacer efectiva la llamada del Comité Permanente entre Organismos para un 
«cambio de paradigma en la ayuda humanitaria en las zonas urbanas, basado en un enfoque comunitario en lugar de 
en los beneficiarios individuales»7 a un nivel local específico.

Además, el Gran Pacto de 2016 promueve una mayor focalización e inversiones en el personal de respuesta nacio-
nal y local. Reconoce que esas partes interesadas locales trabajan en las comunidades que atienden antes, durante 
y después de las emergencias. Además, la cumbre sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III y 
los documentos de estrategia de las ONG, BHA (anteriormente OFDA), ECHO, IOM y ACNUR entre otros reconocen y 
promueven el enfoque en los asentamientos. Los diferentes compromisos de ayuda local destacan la importancia 
de involucrar a las partes interesadas locales y crear mecanismos de coordinación eficaces. Este enfoque mejora la 
transparencia y aumenta la participación de los que se ven afectados por los procesos de toma de decisiones. Los 
agentes internacionales están trabajando para una respuesta humanitaria compartida e integrada que aproveche las 
capacidades locales y cree responsabilidad entre las partes interesadas. El enfoque en los asentamientos proporciona 
un marco valioso para hacer esto en los contextos de crisis humanitarias.

1.3
beneficios clave del enfoque en los asentamientos

La investigación del Grupo de Trabajo de Asentamientos Urbanos8 demuestra que el enfoque en los asentamientos puede 
beneficiar a la población afectada, a las partes interesadas locales y a los organismos humanitarios que les ayudan.

El enfoque en los asentamientos beneficia a la población afectada:

   Reduce la creación o refuerzo de las tensiones y desigualdades y contribuye a una mejor
     cohesión social.

   Genera una respuesta colectiva que aborda las necesidades generales.

   Garantiza que no se abandone a ningún agente influyente clave o comunidades afectadas.

   Aborda las necesidades de los grupos afectados en varios sectores y poblaciones.

También beneficia a las partes interesadas locales:

   Trabaja con los sistemas de gobierno existentes.

   Se adapta a la perspectiva multisectorial y de las diferentes partes interesadas que las 
     administraciones locales requieren.

   Fortalece la capacidad de los agentes locales para abordar las diferentes necesidades asociadas 
     con la crisis humanitaria.

   Promueve la neutralidad, imparcialidad y equilibra los temas contrapuestos intrínsecos de una 
     respuesta a la crisis y, por lo tanto, mejora la confianza entre las partes interesadas.

   Mejora las relaciones entre las comunidades y los gobiernos locales.

7 https://interagencystandingcommittee.org/meeting-humanitarian-challenges-urban-areas/documents-public/concept-note-meeting-humanitarian
8 Grupo de Trabajo de Asentamientos Urbanos, enfoques zonales en entornos urbanos, compendio de estudios de caso, 2018
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El enfoque en los asentamientos también proporciona beneficios a los organismos humanitarios:

   Permite una mejor acumulación y asignación de recursos a los asentamientos más afectados.

   Centra los recursos en las necesidades prioritarias de las comunidades.

   Mejora la claridad y comprensión de cómo proporcionar ayuda multisectorial a nivel local.

   Mejora la comunicación y complementariedad entre socios, incluidos los agentes humanitarios 
     y de desarrollo y las partes interesadas locales.

   Permite una adaptación más rápida a las necesidades cambiantes a través de la creación 
     de una base de información que apoya la programación basada en pruebas.

   Anticipa las vías para las intervenciones de recuperación multisectoriales.

1.4
¿cuándo es apropiado el enfoque en los asentamientos?

El enfoque en los asentamientos se puede aplicar a cualquier actividad de intervención de asentamiento, indepen-
dientemente del contexto y en las fases de preparación, respuesta y recuperación. La experiencia demuestra que 
algunos entornos de crisis son más propicios que otros para que el enfoque en los asentamientos sea completamente 
exitoso. El compendio de estudios de caso demostró que funciona mejor cuando:

   la base de población es relativamente estable físicamente y no está demasiado fragmentada socialmente.

   la arquitectura de la coordinación humanitaria no penetra a nivel de asentamiento.

   la población tiene necesidades complejas e interdependientes, como ocurre a menudo en los contextos urbanos y 
     semiurbanos.

   las autoridades locales están presentes, son confiables, están dispuestas a asociarse con los agentes internacionales 
     y tienen una capacidad básica.

   existe un grupo o plataforma de coordinación multisectorial, a menudo dirigida o codirigida por las autoridades 
     locales o puede crearse legítimamente.

   los agentes humanitarios y de desarrollo son conscientes y están comprometidos a apoyar la resiliencia, 
     la autosuficiencia, la localización y los enfoques territoriales a medio plazo. 

1.4
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1.5
¿cómo complementa el enfoque en los asentamientos
a los enfoques existentes?

El enfoque en los asentamientos proporciona un marco flexible para las personas que ofrecen ayuda humanitaria en 
asentamientos afectados por la crisis específicos. Les permite evaluar las necesidades y planificar colectivamente, 
sincronizar la prestación de intervenciones de ayuda y monitorearlas completamente. El enfoque en los asentamientos 
no busca reemplazar las formas existentes de prestar ayuda humanitaria. En su lugar, garantiza la priorización, 
escalonamiento y participación adecuadas. Proporciona un marco socio-espacial para poner en práctica todos 
los enfoques relevantes de una forma mucho más focalizada geográficamente y, por lo tanto, más efectiva.

El enfoque en los asentamientos por sí solo no es suficiente para diseñar y llevar a cabo intervenciones de mayor 
impacto. Las organizaciones también necesitan continuar trabajando dentro de la programación y estructuras de 
coordinación humanitaria existentes. Deben proporcionar una capacidad de intervención sectorial específica y 
asociarse con otros agentes y participantes locales para cubrir las deficiencias. El enfoque en los asentamientos 
permite a las organizaciones de ayuda optimizar su capacidad colectiva. Fortalece e integra el impacto de los enfoques 
de programación seleccionados de los diferentes sectores en una escala específica conjunta.

El enfoque en los asentamientos hace una llamada a las organizaciones humanitarias para:

   aplicar y agrupar la experiencia específica del sector a nivel local

   participar en colaboraciones estructuradas con las partes interesadas con experiencia adicional a nivel de asentamiento

   continuar con esas alianzas durante todo el programa, desde la evaluación de necesidades al monitoreo y evaluación

El punto de referencia del enfoque en los asentamientos es un asentamiento humano en un espacio definido (en 
lugar de un punto sectorial de referencia). En general, la escala geográfica de los asentamientos meta es bastante 
granular (vecindarios, distritos, grupos de pueblos), dependiendo del entorno y de la crisis. Por lo tanto, a primera 
vista, puede parecer que el enfoque no se alinea completamente con la arquitectura humanitaria establecida. Desde 
el enfoque en los asentamientos, los programas multisectoriales se diseñan y coordinan a nivel de asentamiento,
donde el sistema de coordinación humanitario no se suele adentrar, pero donde las autoridades locales están 
legítimamente a cargo. Un valor agregado del enfoque en los asentamientos es que complementa sin interferir
con el sistema de grupos. Interactúa e informa al sistema de grupos al proporcionar información matizada, 
social y geográficamente focalizada a varios grupos.

Además, el enfoque en los asentamientos puede, en algunos contextos, alinearse estrechamente con los gobiernos 
locales y estructuras administrativas como las autoridades municipales y submunicipales. Ya que los sistemas de 
grupos o sectores dirigidos internacionalmente siguen siendo de una duración determinada y están centrados 
en la crisis, garantizar una alineación clara con los procesos y prioridades de la autoridad local puede promover 
una transición a la estabilización, recuperación y desarrollo.

1.5
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Este capítulo amplía las cuatro 
características del enfoque en los 
asentamientos y explica el principio 
básico de cada una de ellas. 
Establecer los factores que 
los profesionales deben tener en 
cuenta al implementar el enfoque 
en los asentamientos.

2
 CaraCterístiCas      

 del enfoque en      
 los asentamientos        

Nota orientativa sobre el enfoque en los asentamientos21



2.1
el enfoque en los asentamientos reconoce tanto
los límites físicos como socio-culturales

razonamiento

La formación y crecimiento de los asentamientos humanos está influenciado por factores físicos y socio-culturales, 
así como económicos. Los factores físicos incluyen las características naturales y hechas por el hombre como los ríos, 
carreteras o valles. Los factores sociales incluyen los lazos sociales, el gobierno, las redes, las identidades culturales y 
los aspectos económicos. Todos estos factores pueden cambiar con el tiempo o pueden ser percibidos de forma difer-
ente por los distintos grupos dentro de un asentamiento. Un enfoque en los asentamientos diseñado correctamente 
está proyectado para acomodar estos cambios y reconciliar estas diferencias.  

Basándonos en estos factores, la identificación de los límites de un asentamiento específico proporciona una manera de:

   evaluar la escala de las necesidades y la capacidad existente de las partes interesadas de una manera coherente

   comprender la relación entre las redes comunitarias, la administración del gobierno local y los medios de vida, 
     ya que estos contribuyen a la recuperación del asentamiento

   garantizar que la ayuda humanitaria tenga en cuenta tanto las vulnerabilidades preexistentes como las 
     recientemente incipientes en todos los sectores

Podrían existir diferentes límites o podrían surgir como resultado de la crisis. El primer límite reconocido suele 
ser el límite de la autoridad local, pero las comunidades mismas, generalmente perciben límites adicionales. 
Podrían reflejar límites físicos o sociales, áreas de servicios u otros factores, como límites de vecindario ampliados 
debido a la afluencia de poblaciones desplazadas o la expansión urbana descontrolada.

La comprensión de los límites del asentamiento debe reflejar los criterios acordados y contextuales. Los límites del 
asentamiento deben expresar factores geográficos, políticos, económicos y comunitarios. También deben demostrar cómo 
el asentamiento meta encaja dentro de un sistema de asentamientos más amplio, por ejemplo, cómo los municipios 
encajan en un distrito o los vecindarios encajan en una ciudad. Las interdependencias entre estos asentamientos
vecinos, como mercados, infraestructuras de agua y saneamiento y redes eléctricas también son relevantes. Por 
último, se debe tener en cuenta el impacto que la ayuda y el apoyo focalizados en el asentamiento meta pueda tener 
en los asentamientos vecinos.

Es importante consultar anticipadamente a las otras partes interesadas para garantizar que todas estén trabajando 
con un entendimiento común de la escala. Dado que el enfoque fomenta que varias organizaciones de ayuda y partes 
interesadas locales trabajen juntas en el mismo asentamiento, todos deben estar de acuerdo con la escala seleccionada.

2.1

En esta sección aprenderá   

Qué factores debe 
considerar a la hora 
de decidir la escala de 
un asentamiento meta

Es importante tener 
en cuenta diferentes 
límites a la hora de definir 
un asentamiento meta

Por qué las percepciones 
comunitarias de los límites 
pueden diferir de los límites 
administrativos

1 2 3
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 PRINCIPIO báSICO 2.1.1   

la escala de la intervención a nivel de asentamiento debe tener en cuenta el contexto 
local, los factores socio-culturales y la capacidad de respuesta

El enfoque en los asentamientos debe adoptar la escala que sea más adecuada para proporcionar 
ayuda multisectorial a las comunidades locales. Esto proporciona la base para una evaluación, plani-
ficación y colaboración adecuadas dentro del asentamiento.

En principio, el enfoque en los asentamientos es aplicable a diferentes escalas. Es más constructivo en 
una escala que sea bastante granular (a nivel de vecindario o comunidad), en el que estén presentes las 
autoridades locales legítimas. En dicha escala, es mucho más difícil alcanzar la coordinación más amplia, 
pero los organismos humanitarios tienen la capacidad de intervenir. La escala elegida debe reflejar la 
percepción que las comunidades locales tienen de su propio territorio (socio-cultural y físico). Aunque 
debe promover las colaboraciones multisectoriales y de varias partes interesadas, las intervenciones deben 
ser gestionadas localmente. Por razones prácticas, también debe corresponder a la capacidad de aquellas 
organizaciones que pongan en práctica el enfoque en el asentamiento meta y dentro de los límites de 
las autoridades locales. Las zonas de necesidad son las que están más afectadas por la crisis, donde 
viven las comunidades más vulnerables o marginadas. Las zonas de alta necesidad son aquellas en 
las que los factores estresantes tienen el mayor impacto negativo en las comunidades locales y, general-
mente, muestran preocupaciones en varios sectores. Las zonas de alta necesidad podrían no seguir los 
límites de la comunidad individual o las demarcaciones administrativas, y podrían solapar partes de difer-
entes comunidades. Al identificar las zonas de necesidad como una forma de identificar los asentamientos 
meta, se debe tener en cuenta qué límites podrían reflejar mejor la ubicación de las mayores necesidades. 
Por ejemplo, además de los límites administrativos y físicos establecidos, las áreas de servicio y ámbitos 
comunitarios son útiles para el enfoque en los asentamientos debido a su relevancia para la programación. 
Estas áreas, si bien son distintas, están interrelacionadas y requieren una atención específica.

las áreas de servicios son zonas de actuación para proporcionar uno o más servicios a un grupo de 
personas designado en una ubicación específica. Los servicios contemplan el alojamiento, la protección, 
la salud, la educación, la comida y el agua. A menudo, pero no necesariamente, las áreas de servicios 
corresponden a límites administrativos o geográficos. Los residentes de las comunidades que viven en 
la misma zona, pero con un acceso desigual a los servicios básicos (basado en género o condición de 
desplazado, por ejemplo), podrían tener una definición diferente de las áreas de servicios. Es más, las 
necesidades de ayuda de la población afectada procedente de los diferentes sectores humanitarios se 
proporcionan mejor en diferentes áreas de servicios. Debe haber disponible información suficientemente 
precisa de los proveedores de servicios y municipios o confirmada a través de grupos focales con los 
usuarios de los servicios. La población completa de un área de servicios geográfica podría no estar im-
plicada en un programa específico. Sin embargo, es importante designar el alcance actual de un área de 
servicios y su relación con los ámbitos comunitarios, ya que esto podría relacionarse con los desarrollos 
futuros. Aun así, la demarcación de las áreas de servicios debe, en la mayoría de casos, ser directa.

los ámbitos comunitarios son unidades singulares compuestas de recursos, características socio-
económicas, valores culturales e identidades similares. Dependiendo de su historia y características, 
el ámbito comunitario podría incluir un sentido de cohesión social que lo diferencie de los ámbitos 
comunitarios vecinos. Un ámbito comunitario podría tener su propia identidad, formada y definida más 
por el conocimiento y las percepciones locales que por factores como las fronteras internacionales 
o los límites administrativos internos. Los ámbitos comunitarios «suelen definirse por características 
sociales, económicas y físicas, que a menudo sirven como base para el reconocimiento administrativo 
y político dentro de las jurisdicciones más grandes» (USAID/OFDA 2011). Se debe tener en cuenta que 
los grupos marginados o vulnerables podrían estar dispersos o concentrados dentro de los ámbitos 
comunitarios. Las áreas que esos grupos definen como sus ámbitos comunitarios y áreas de servicios, 
a menudo serán más limitadas que las que define la población más amplia.

2.1
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la Figura 2.1 muestra cómo varias áreas de servicios y ámbitos comunitarios superpuestos pueden 
definir un asentamiento. Destaca la importancia de tener en cuenta tanto los límites formales como 
los informales. 

2.1

Figura 2.1  
Un asentamiento puede reflejar 
múltiples límites
Basado en una sugerencia de James Kennedy

Este es un valle donde las recientes inunda-
ciones han dañado casas a ambos lados del río. 

Para los habitantes del valle, el río en el centro 
se encuentra la frontera tradicional entre dos 
zonas comunitarias que corresponden a las 
tierras de dos tribus distintas. 

La frontera política de todo el país sigue las 
crestas de la montaña a ambos lados del valle, 
y el gobierno nacional define todo el valle 
como una sola entidad administrativa. 
La mayoría de los servicios básicos accesibles 
a la población local se prestan en la zona más
densamente poblada del valle. Su zona de in-
fluencia está ilustrada por el área de servicios. 

Las zonas con mayor cantidad de daños por 
inundaciones fueron las tierras bajas más 
cercanas  al río, a ambos lados de las orillas.

Aunque la zona con altas necesidades no se 
alinee con las áreas políticas, comunitarias 
o de servicios existentes, se solapa con todo 
tipo de límites. Aunque las intervenciones 
se centrarán en las zonas más dañadas por 
la crisis, los agentes humanitarios deberán 
tener en cuenta el funcionamiento de los 
servicios administrativos básicos y del sistema 
comunitario, y colaborar con los representantes 
de la comunidad, los proveedores de servicios 
y las partes políticas interesadas más allá de 
la zona geográfica en la que las inundaciones 
han tenido el mayor impacto para diseñar 
una intervención significativa y adecuada 
a nivel local.

 SEPARAR lAS TRIbuS 

 FRONTERA POlÍTICA 

 áREA DE SERVICIOS 

 zONA CON AlTAS NECESIDADES 
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 PRINCIPIO báSICO 2.1.2 

Analizar la interconexión entre las diferentes necesidades en un asentamiento deter-
minado es clave para abordar esas necesidades 

La selección de una zona de alta necesidad es un concepto importante para la ayuda humanitaria. 
La definición de «alta necesidad» como forma de abordar asentamientos específicos debe reflejar 
los hallazgos de la evaluación de necesidades. Debe hacer referencia a la gravedad y amplitud de las 
necesidades. Aplicarse a todas las fases de cualquier intervención posterior. La definición debe ser 
adecuada al contexto y debe estar consensuada con los agentes humanitarios locales y las demás 
partes interesadas locales (véase el Capítulo 3.1). Es importante comprender cómo los factores más 
amplios, como el gobierno, los servicios o el impacto extendido de una crisis, influye en las necesidades 
de un asentamiento específico. Es esencial reconocer los vínculos que existen entre las intervenciones 
del asentamiento y la planificación urbana y/o municipal, la prestación de servicios y los mecanismos 
de coordinación. Estos mecanismos pueden contemplar los protocolos de seguridad, las leyes del suelo, 
el acceso a los mercados, las cadenas de suministro, el acceso al suministro de agua o electricidad y 
los servicios de saneamiento, así como las estructuras de gobierno formales e informales.

De manera similar, la ayuda en un asentamiento tiene un impacto en las zonas aledañas. Los efectos 
en los asentamientos vecinos a menudo serán proporcionales a la escala de la ayuda proporcionada. 
Por ejemplo, los efectos podrían ser un aumento de la actividad económica a medida que el mercado 
florece. Tener en cuenta varios asentamientos vecinos para la programación podría aumentar la necesidad 
de de considerar parámetros parámetros adicionales como las normativas administrativas.

retos potenciales

   escala. La escala geográfica meta es una variable importante para una respuesta. Si el asentamiento meta es 
demasiado grande, será difícil tener un entendimiento granular del asentamiento y se podrían ignorar factores 
importantes. Las capacidades de los agentes humanitarios podrían no ser suficientes para responder a todas 
las necesidades dentro del asentamiento. Por otro lado, si los límites están demasiado restringidos, algunos 
hogares necesitados podrían quedar excluidos de la ayuda. Los principales medios de vida y redes de autosufi-
ciencia podrían ir más allá de esos límites y, por lo tanto, el diseño del programa y su implementación podrían 
no tenerlos en cuenta de manera apropiada.

   equidad. Pueden surgir problemas de equidad si el enfoque en los asentamientos crea islas de asistencia integral 
en las que las organizaciones de ayuda tienden a agruparse con zonas vecinas o de difícil acceso recibiendo un 
nivel de asistencia mucho más bajo.

   factores de atracción. El mero hecho de que una zona esté definida como de «alta necesidad» no significa
que el resto de zonas no tengan necesidades. Hogares de los asentamientos vecinos podrían desplazarse al 
asentamiento meta. Esto puede crear un desplazamiento y una migración constante de las personas afectadas en 
busca de asistencia o protección.

   ajustar los límites. En contextos de desplazamiento prolongado, el movimiento continuo de la población 
podría llevar a nuevas afluencias frecuentes. Esto podría requerir una revisión de los límites de las zonas meta 
del programa. Las zonas de altas necesidades pueden evolucionar, así que la respuesta debe ser ágil y prever 
dichos cambios.

2.1
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el enfoque en los asentamientos en la práctica

Definición de los límites del asentamiento, Diffa, Níger

Iniciativas ACTED e IMPACT, 2018

Un proceso de delimitación de zona en Diffa, Níger reveló una unidad comunitaria insólita e inesperada denominada 
zona pequeña - una unidad pequeña, a menudo compuesta de un par de hogares. Cada zona pequeña recibe el nombre 
de la primera familia que se estableció allí o de la primera tienda u otro negocio en operar en la zona.

El equipo del programa concluyó que esta unidad socio-espacial era demasiado granular para servir como base para 
el diseño del programa. Sin embargo, era importante identificar las diferentes capas territoriales que las comu-
nidades utilizan y aluden, especialmente, cuando las zonas pequeñas no están alineadas con los límites admin-
istrativos del gobierno local. Fue útil interactuar con los grupos de los hogares beneficiarios de la misma zona 
pequeña y proporcionó un canal de confianza para la participación comunitaria.

2.1

Retos potenciales
  ESCAlA  

  FACTORES  
  DE ATRACCIóN  

  EquIDAD    AjuSTAR  
  lOS lÍMITES  
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2.2

2.2
el enfoque en los asentamientos depende 
de la participación y aportación multisectorial

razonamiento

Las personas afectadas por la crisis no ven su recuperación general en términos de los sectores de ayuda. Más bien, 
consideran el impacto negativo general de la crisis en sus condiciones de vida. También consideran las funciones 
como la vivienda, el acceso al mercado laboral, la capacidad adquisitiva y la integración social. Sus necesidades 
abarcan múltiples problemas de servicios, socioeconómicos y culturales. Asimismo, un asentamiento, ya sea una 
ciudad o un vecindario, no opera en sectores discontinuos. En su lugar, opera como una amalgama. Depende de 
muchos elementos interrelacionados trabajando como una unidad, como se muestra en la Figura 2.3.9

Por el contrario, las intervenciones humanitarias se definen según el sector, lo que no siempre está en línea con 
las necesidades interrelacionadas complejas que las comunidades experimentan a nivel local.10 El enfoque en los 
asentamientos proporciona técnicas para reunir la experiencia del sector en un todo cohesivo a nivel local, para 
satisfacer mejor las necesidades integrales de las comunidades afectadas. Esto alinea las respuestas más rápidamente 
con las estructuras políticas, económicas y sociales del gobierno de un asentamiento y refleja las necesidades 
multidimensionales e interdependientes de las comunidades que se están recuperando de la catástrofe.

La participación multisectorial no es algo nuevo en el sector humanitario. El Marco Conjunto de Análisis Intersectorial 
(JIAF) y el Ciclo del Programa Humanitario (HPC) de OCHA proporciona orientación para que los sectores trabajen juntos 
para comprender y abordar las necesidades humanitarias. En el enfoque en los asentamientos, los sectores relevantes 
acuerdan unir esfuerzos al comienzo a una escala socio-espacial específica, y acuerdan una visión global y compartida 
para el proceso de recuperación local. Esto facilita una coordinación más eficaz entre los agentes ejecutores, la comu-
nidad, el gobierno y las partes interesadas locales. Las iniciativas basadas en el asentamiento permiten priorizar los 
recursos y las actividades en todos los sectores, creando un mayor impacto con menos duplicación del esfuerzo.

Desde el comienzo de cualquier respuesta, las evaluaciones de necesidades multisectoriales y los sistemas de gestión de 
información compartida garantizan que se tengan en cuenta las necesidades de todas las partes interesadas y grupos 
de población relevantes en el diseño del programa. Esto promueve una toma de decisiones y planificación participativas.11

El enfoque en los asentamientos identifica los sectores clave y las conexiones entre ellos. Eso proporciona un marco 

9 Campbell, L. (2016) Stepping back: understanding cities and their systems. Informe de trabajo ALNAP. Londres: ALNAP/ODI.
10 Grupo de Trabajo de Asentamientos Urbanos (USWG), Enfoques basados en zonas en áreas urbanas: Compendio de estudios de caso, julio de 2018
11 Guía Operativa para las evaluaciones coordinadas en las crisis humanitarias, ONU, Ginebra, IASC (2012).

En esta sección aprenderá   

Qué puede hacer un 
enfoque intersectorial para 
aumentar el impacto y la 
eficacia de una respuesta 
basada en los asentamientos

Por qué es importante 
identificar los intereses y 
las acciones que se solapan 
entre los distintos sectores

Por qué la racionalización 
de la colaboración en todo 
el ciclo del programa puede 
garantizar una respuesta 
integral cohesionada

1 2 3
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para la recopilación de datos, el análisis, la planificación, la implementación colaborativa y la evaluación del impacto de 
la respuesta (véanse las Secciones 3.2, 3.3 y 3.4). Esta colaboración deliberada entre sectores requiere unas alianzas 
sólidas y eficaces y una comunicación en todos los niveles. En algunos contextos, la respuesta puede priorizar difer-
entes necesidades dentro del asentamiento. Sin embargo, los atributos compartidos y los sistemas interrelacionados 
de los asentamientos permiten el uso de marcos comunes para la planificación de respuesta para el asentamiento 
(véase la Sección 3.3).

2.2
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DISTRITO
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META

Figura 2.3 
Tipología de los sistemas 
de asentamiento
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 PRINCIPIO báSICO 2.2.1 

la colaboración multisectorial requiere un debate y colaboración permanentes para 
cubrir las diferentes necesidades de la comunidad

Desde el comienzo de una respuesta, las organizaciones que implementan el enfoque en los asenta-
mientos deben interactuar con agentes de diferentes sectores. Las organizaciones sectoriales deben 
colaborar con las organizaciones que complementan sus conocimientos para alcanzar una visión 
ampliada y compartida del asentamiento meta.12

La evaluación multisectorial inicial rápida de necesidades (MIRA) del IASC proporciona algunos de los 
pasos iniciales necesarios para la evaluación de necesidades. Esto ayuda en el análisis de contexto y 
la evaluación de necesidades (Sección 3.2). Sin embargo, la colaboración entre las partes interesadas 
sectoriales debe continuar durante todo el ciclo del programa más allá de la evaluación de necesidades. 
Muchas de las situaciones posteriores a la crisis son muy dinámicas y las necesidades de las comu-
nidades cambian con el tiempo. Los agentes de respuesta deben estar listos para adaptarse durante 
todo el ciclo del programa. Esto podría implicar la realización de evaluaciones multisectoriales poste-
riores e intervenciones sectoriales secuencialmente para abordar las necesidades prioritarias como el 
alojamiento, el agua y el saneamiento antes de otras intervenciones como la protección o la educación. 

 PRINCIPIO báSICO 2.2.2 

los intereses y las acciones de los sectores se solapan, proporcionando oportunidades 
para la colaboración

La identificación y promoción de oportunidades institucionales para la colaboración multisectorial 
pueden mejorar los resultados de la respuesta a largo plazo. La participación multisectorial a nivel local 
proporciona un efecto multiplicador sólido para la intervención, reforzando la inclusión y cuestiones 
transversales. Puede preparar el camino para los efectos a largo plazo de la recuperación y la resiliencia.

Es esencial identificar y eliminar obstáculos para la colaboración. Los obstáculos suelen existir cuando 
los organismos humanitarios tienen una comprensión limitada de las prioridades, capacidades y es-
trategias de focalización en otros sectores y del lado de las contrapartes públicas como los ministerios 
competentes. La identificación y eliminación de obstáculos pueden llevar a la participación de la parte 
interesada humanitaria y local. Esto puede acelerar los procesos de aprobaciones y facilitar el acceso
a los flujos de financiación, al conocimiento especializado (como de género y protección), áreas 
operativas o las cadenas de suministro existentes. Si no es posible abordar los obstáculos para la 
colaboración, por lo menos se deben tener en cuenta y mitigar su impacto en la respuesta planificada. 
La colaboración es especialmente importante en las intervenciones multisectoriales. Esto incluye, por 
ejemplo, las subvenciones monetarias multiusos, las actividades de empoderamiento juvenil y la mejora 
de los asentamientos informales. Una visión global debe impulsar y equilibrar la necesidad de una 
consulta amplia de todos los sectores con la necesidad de una respuesta oportuna.

 PRINCIPIO báSICO 2.2.3 

Optimizar la colaboración durante todo el ciclo del programa garantiza una respuesta 
global cohesionada

En un contexto complejo, las necesidades sectoriales varían en escala, influencia e importancia. Las 
respuestas humanitarias afectan a las operaciones y planes existentes de múltiples sectores. Estos 
efectos pueden ser positivos y/o negativos.

12 ibid
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Un enfoque multisectorial colaborativo permite considerar correctamente estos efectos. Las organi-
zaciones pueden luego desarrollar el programa para maximizar los aspectos positivos y limitar los 
negativos en las diferentes etapas del ciclo del programa.

La colaboración se debe producir durante todo el ciclo del programa, desde la recopilación de datos al 
análisis y planificación de la respuesta. La formación del consenso y la visión global compartida para la 
respuesta son únicamente posibles cuando todos los sectores interactúan continuamente entre sí. Esto 
contempla las deficiencias en la cobertura sectorial y las preocupaciones como la protección, la vulner-
abilidad, la discapacidad, la diversidad y la inclusión. Una respuesta colaborativa de este tipo confiere 
legitimidad al programa.

Por lo general, la colaboración requiere mucho tiempo, así que tanto la profundidad como la duración de 
la colaboración deben reflejar:

•	 la relevancia e influencia de cada sector

•	 el tiempo y los recursos que están dispuestos a asignar

•	 la puntualidad de la respuesta.

retos potenciales

   representación. Una respuesta multisectorial requiere una representación y compromiso sólidos de todos los 
sectores y un liderazgo general claro. Sin ello, es posible que a la respuesta multisectorial le falte impulso y rendición de cuentas.

   experiencia. En una respuesta multisectorial, las organizaciones deben identificar y solucionar las deficiencias 
de capacidad en todos los sectores prioritarios. Esto representa un reto cuando no se cuenta con la participación 
de suficientes socios en el asentamiento meta.

   colaboración. Una colaboración inicial insuficiente entre los diferentes sectores puede dificultar la 
identificación de los obstáculos que podrían surgir de las diferentes prioridades, objetivos, intereses, financiación y 
mecanismos operativos.

el enfoque en los asentamientos en la práctica

De Respuesta a la resiliencia, Maiduguri, Nigeria
IRC, ACTED e IMPACT, 2020

Para abordar los retos multifacéticos a los que se enfrenta la población en la zona urbana de Maiduguri, se puso 
en marcha el proyecto «De la respuesta a la resiliencia» implementado por un consorcio de tres socios (Comité 
Internacional de Rescate), ACTED e IMPACT Initiatives). El objetivo del proyecto es el fortalecimiento del sistema 
para una respuesta multipropósito, incluida la reducción del riesgo de catástrofes, soluciones duraderas para los 
desplazamientos, los medios de vida, el agua, el saneamiento e higiene y la resiliencia urbana de las comunidades.
La etapa inicial del proyecto incluyó un ejercicio de mapeo en profundidad de las partes interesadas tanto a nivel 
bajo como alto del gobierno para identificar e involucrar a las partes interesadas en todos los sectores de in-
tervención. Esto creó relaciones constructivas con las partes interesadas locales, los socios institucionales y los 
expertos sectoriales desde el comienzo.     

2.2
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2.3

2.3
el enfoque en los asentamientos implica 
la participación de múltiples partes interesadas

razonamiento

El enfoque en los asentamientos hace hincapié en la coordinación y colaboración de múltiples y diversas partes 
interesadas. Esas partes interesadas representan múltiples sectores y a las comunidades afectadas directa e indirect-
amente. El enfoque en los asentamientos anima a los organismos humanitarios a involucrar a las partes interesadas 
locales que generalmente tienen poca interacción con el sistema nacional de coordinación humanitaria. Cuando las 
partes interesadas colaboran en base a los principios de igualdad, transparencia, responsabilidad y complementariedad, 
la respuesta puede ser más completa. Además, es mucho más probable que las comunidades afectadas lo acepten. 
En paralelo, la estrecha colaboración con los agentes humanitarios existentes sigue siendo clave.

Es importante comprender las características y relaciones existentes en una comunidad para que se puedan abordar 
las necesidades adecuadamente. Las partes interesadas que representan a los grupos marginados pueden garantizar 
que se tengan en cuenta los contextos locales y se aborden las necesidades.

En esta sección aprenderá   

Qué pueden aportar 
los sistemas locales, 
conocimientos y relaciones 
a una respuesta

Por qué el fortalecimiento 
de las partes interesadas 
locales genera una re-
spuesta más sostenible

Por qué es crucial co-
nocer la experiencia, los 
requisitos y la capacidad 
de las partes interesadas

1 2 3

Los socios institucionales pueden 
incluir:

•	 funcionarios municipales

•	 gobiernos locales o regionales

•	 organismos administrativos y 
organizaciones públicas técnicas

•	 ministerios sectoriales

Otras partes interesadas locales pueden incluir:

•	 estructuras de liderazgo tradicionales como los líderes comunitarios

•	 organizaciones de la sociedad civil como las organizaciones 
comunitarias

•	 organizaciones no gubernamentales locales

•	 líderes de opinión

•	 grupos de fe locales

•	 proveedores de servicios como las unidades de administración  
de servicios formales o gestionadas por las comunidades

•	 servicios públicos o privados

•	 grupos económicos y organizaciones profesionales

•	 organizaciones de la diáspora

•	 académicos; y

•	 organizaciones de ayuda que intervienen en la zona
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Si bien es un punto de partida útil, las listas anteriores deben ser adaptadas al contexto local de la intervención, y 
traducidas a una comprensión más matizada de quiénes son las partes interesadas en juego. La Figura 2.4 propone 
resúmenes de cómo podría ser una comprensión más granular de las partes interesadas locales. 

Aunque la misión de cada parte interesada puede variar, cada una de ellas tiene una especialidad y capacidad determinadas 
para informar, participar, responder y contribuir a los esfuerzos de emergencia y recuperación. El trabajo de forma aislada y en 
paralelo podría hacer que se malinterpretasen las necesidades de la población y no se entienda el contexto socioeconómico.

La colaboración a través de procesos participativos requiere tiempo, planificación, recursos, compromiso y consenso.
La construcción sobre los sistemas de gobierno locales existentes y las estructuras de participación puede simplificar 
el proceso de colaboración al tiempo que mejora la resiliencia a largo plazo. Cuando se necesiten estructuras nuevas, 
éstas deben complementar más que duplicar las existentes. La función de las partes interesadas y la estructura de 
colaboraciones puede evolucionar con el tiempo, desde el suministro de información básica a funciones de asesoría o 
implementación (véase la Sección 3.3).
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Mapeo de partes interesadas
Basado en una sugerencia de Samuel Carcanague
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2.3

 PRINCIPIO báSICO 2.3.1 

una variedad de partes interesadas representa los diferentes segmentos de la  
comunidad o de sectores especializados

A nivel local, los organismos humanitarios tienden a interactuar predominantemente con los líderes 
y representantes tradicionales, como los jefes tribales. Esto puede llevar a una sobrerrepresentación 
de las clases sociales dominantes. El trabajo a través de las estructuras tradicionales puede limitar o 
sesgar la comprensión del contexto en el que vive la mayor parte de la población. Por lo tanto, podría 
reforzar las desigualdades estructurales. Por ejemplo, en los contextos de desplazamiento fuera de 
campamento, las poblaciones desplazadas podrían no tener acceso directo a la representación local 
y estructuras de liderazgo en la comunidad anfitriona.

Los grupos de las partes interesadas tienen su propia especialización y capacidad para contribuir a la 
respuesta. Sin embargo, es vital incluir partes interesadas que representen a los grupos marginados 
para garantizar que la respuesta humanitaria logra el resultado deseado.

La colaboración de las partes interesadas locales puede llegar a muchas personas en todas las partes 
de la comunidad. La reunión de múltiples partes interesadas de diferentes orígenes promueve la 
comprensión y aborda las desigualdades existentes. Sobre todo, facilita las respuestas comunitarias 
que van más allá de la asistencia focalizada individualmente. Esto amplifica las voces de las comuni-
dades que de otra forma serían desatendidas.

 PRINCIPIO báSICO 2.3.2 

las diferentes partes interesadas locales tienen diferentes necesidades de participación

La colaboración debe ser apropiada y accesible para todas las partes interesadas, así que debe 
reflejar los medios preferidos de participación y comunicación. Esto contribuye a la comprensión 
completa del contexto y garantiza que se tomen en cuenta las opiniones de todas las partes 
interesadas locales. Las características de las partes interesadas varían, así como su habilidad de 
conectar con los interlocutores o instituciones humanitarias o de desarrollo. 

Los métodos de colaboración deben ofrecer un espacio seguro para el debate imparcial y la 
creación de consenso. Es esencial comprender las relaciones entre las partes interesadas. Esto 
requiere una comprensión de las dependencias, la influencia, las dinámicas de poder, los intereses 
económicos, el acceso a los servicios básicos y las redes de protección social. También es crucial 
comprender cómo la participación puede beneficiar al máximo a las partes interesadas locales, 
dependiendo de su experiencia en el sector, sus necesidades de desarrollo de capacidad y nivel de 
influencia en los procesos de toma de decisiones. La estrategia de participación de cada una de 
las partes interesadas locales debe adaptarse adecuadamente.

Las partes interesadas podrían colaborar a través de mecanismos de coordinación establecidos como 
los grupos. Sin embargo, los mecanismos fuera de las estructuras formales, ya sean existentes o nuevos, 
podrían ser aceptables para algunas partes interesadas. Entre los ejemplos se encuentra la cámara de 
comercio local, la asociación de agricultores o un grupo de defensa de género.
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 PRINCIPIO báSICO 2.3.3 

las estructuras de participación existentes de las partes interesadas locales proba-
blemente sean las más eficaces

Cuando existe una historia de colaboración entre las partes interesadas locales de diferentes grupos 
comunitarios, sectores e instituciones, comparten información y opiniones con mayor libertad, esta-
blecen vínculos y alcanzan el consenso más rápidamente. Pueden utilizar sus recursos colectivos, 
incluida su red. La respuesta a una crisis puede aportar una nueva dirección y dinamismo a estas 
colaboraciones existentes para abordar rápidamente las necesidades generadas por la misma. 

De modo similar, una conexión más estrecha entre los agentes humanitarios y las partes interesadas 
locales puede aportar beneficios mutuos a largo plazo de confianza y mejora de capacidades. Sin 
embargo, la participación de las partes interesadas locales en una nueva dirección (que a menudo es 
cuando se produce una crisis) plantea riesgos. Por ejemplo, los grupos establecidos pueden rechazar las 
nuevas ideas que no se ajusten a la forma habitual de trabajar de los grupos. Pueden crear prejuicios 
hacia un grupo de interesados determinado, como las comunidades desplazadas recién llegadas, dañar 
relaciones debido a decisiones controvertidas o perjudicar reputaciones debido a la incapacidad de 
responder a las nuevas demandas.

Partir del gobierno local existente, la representación informal y otras estructuras participativas puede 
facilitar la colaboración y representación. Las estructuras existentes podrían no tener el carácter o la capaci-
dad de contribuir a la respuesta humanitaria, por lo que podría ser necesario fortalecer las estructuras de 
apoyo existentes. A menudo, es necesario proporcionar incentivos para hacerlas más inclusivas y conscientes 
de los principios humanitarios. La creación de nuevas estructuras desde cero debe ser la estrategia de 
último recurso. Éstas siempre deben complementar las estructuras existentes en vez de duplicarlas.

La colaboración con las partes interesadas locales y la comunidad debe continuar durante todo el ciclo 
del programa, incluidas las etapas de diseño, implementación y evaluación. La colaboración es relevante
a todas las actividades, incluidos el análisis de datos, la toma de decisiones y la asignación de recursos. 
Ofrece oportunidades a las partes interesadas para informar e influir en la respuesta y establece las 
bases para nuevas alianzas.

retos potenciales

   falta de participación. La colaboración de las partes interesadas locales se puede enfrentar a obstáculos 
como una participación débil, la desconfianza, el desequilibrio de la influencia o tiempo o recursos insuficientes.

   participación en varios niveles. La colaboración de todas las partes interesadas con un interés 
directo o indirecto en el asentamiento meta reúne a múltiples representantes en diferentes niveles. Una red 
diversa de relaciones podría resultar en posiciones contrapuestas entre las partes interesadas. Gestionar 
esto puede ser difícil.

   lograr una representación genuina. Muchos líderes comunitarios tradicionales, autoridades locales
y otros grupos podrían no representar a toda la comunidad, especialmente a los grupos vulnerables o marginados. 
Contextos como los de las zonas de conflicto o donde las violaciones de los derechos humanos son habituales 
pueden ser especialmente difíciles porque las autoridades locales podrían negarse a interactuar con ciertas partes 
interesadas. En algunos contextos, las partes interesadas de la sociedad civil podrían ser incapaces de expresar 
sus puntos de vista, enfrentarse a riesgos de seguridad y/o preferir permanecer invisibles.

2.3
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2.3

el enfoque en los asentamientos en la práctica

Plan maestro, Haití

WE-SPORA

En 2013, la Cruz Roja Americana encargó al Grupo de Trabajo sobre el Entorno (WE-SPORA) elaborar un plan maestro 
para mejorar una zona residencial de bajos ingresos afectada por el terremoto en Puerto Príncipe, Haití. WE-SPORA 
era una alianza entre una asesoría de planificación urbana (WE Architecture) y una asesoría de alcance social (SPORA). 
La zona estaba habitada por 7000 personas. El proceso requirió la participación considerable de las partes interesadas 
locales, especialmente las instituciones locales y la comunidad. Fue validado a través de un comité directivo.

El proceso reconoció la variedad de las partes interesadas locales y su capacidad de representar a los grupos comunitarios 
y sectores en el asentamiento. WE-SPORA garantizó la representación de los grupos marginados en todas las conver-
saciones. Lo hicieron no solo garantizando un equilibrio de género y edad, sino también asegurándose que los líderes 
comunitarios no dominaran el debate. Esto llevó a un alto índice de aceptación del plan por parte de toda la comunidad.

Para recopilar la aportación de los grupos comunitarios, el proceso utilizó herramientas de colaboración como los 
debates temáticos, las votaciones y el mapeo de la comunidad. Se llevaron a cabo entrevistas con los representantes 
de las instituciones. La aportación de todas las partes interesadas se combinó y debatió en un comité directivo con 
los representantes de todas las partes interesadas.Las instituciones locales interesadas lideraron el proceso por lo 
que hubo una aceptación considerable. La capacidad que crearon les permitió utilizar la misma metodología con otros 
socios para muchos otros procesos del plan maestro.  

Retos potenciales
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2.4
el enfoque en los asentamientos tiene en cuenta 
las necesidades de toda la población

razonamiento

El mero hecho de que haya personas viviendo en la misma zona geográfica no significa que la población sea 
homogénea o esté cohesionada. Por lo tanto, el enfoque en los asentamientos requiere la participación activa 
y constante de toda la población desde el principio. Por «toda la población» se entiende todos los miembros de 
la comunidad que viven o dependen de los recursos en el asentamiento meta. Incluye a las personas directa e 
indirectamente afectadas por la crisis, independientemente de los factores de sexo, género, nivel socioeconómico, 
origen étnico o cultural o condición de inmigración o jurídica. En consecuencia, el enfoque en los asentamientos 
reconoce que las necesidades son complejas y transversales. Las necesidades no sólo son consecuencia de un 
desastre o desplazamiento específico, sino también de otros factores, incluyendo el nivel de integración social y el 
acceso a los servicios. Es importante señalar que algunos grupos pueden vivir o trabajar en una zona afectada por 
una crisis y no resultar afectados por la crisis. Esos grupos pueden tener la capacidad o los recursos para influenciar 
o participar en la respuesta.

Al involucrar a toda la población, el enfoque en los asentamientos garantiza la rendición de cuentas y la representación 
inclusiva durante todo el ciclo del programa para determinar las necesidades y soluciones. Esto requiere que los 
organismos humanitarios tengan un conocimiento detallado de las dinámicas de poder, las estructuras socioeconómicas,
las divisiones religiosas o étnicas y las diferentes vulnerabilidades. Es importante reconocer y considerar las relaciones 
y las tensiones, pues éstas tienen consecuencias en la participación, la implementación y los resultados. Lo ideal es 
que la participación de la población sea consistente y esté coordinada entre todas las partes interesadas. Esto garantiza 
una respuesta coherente y equitativa que va más allá de las necesidades individuales, como la distribución de alimentos,
el alojamiento o las letrinas. En su lugar, promueve las soluciones comunitarias, incluyendo consideraciones 
sostenibles como el mantenimiento colectivo y la apropiación local de la infraestructura comunitaria.

 PRINCIPIO báSICO 2.4.1 

Es esencial entender la diversidad de la población y los componentes fundamentales 
para la participación comunitaria

Es probable que las personas de un mismo asentamiento pertenezcan a diferentes grupos espaciales y 
sociales.  Resulta esencial desarrollar una comprensión profunda de tal diversidad y de las relaciones 
que se establecen dentro de la misma, así como entre esa población y las partes interesadas externas.

2.4

En esta sección aprenderá    

Qué significa 
“toda la población”

Por qué las estructuras de 
participación comunitaria de los 
asentamientos pueden promover 
una respuesta más amplia

Por qué un enfoque 
inclusivo y participativo 
refuerza la protección1 2 3
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Para involucrar de manera efectiva a cada uno de estos grupos de la comunidad es necesario conocer 
varios factores:

•	 Las diferentes comunidades que existen en la población, especialmente las comunidades vulnerables 
o marginadas que, de otra manera, pueden ser ignoradas, excluidas, o ambas.

•	 Las condiciones que afectan a las dinámicas sociales, las necesidades, el acceso a los servicios y la 
influencia. Entre dichas condiciones pueden encontrarse el género, la condición de desplazamiento, 
el lugar de origen, la religión, la identidad étnica, la vulnerabilidad y la posición socioeconómica.

•	 Las prácticas comunes para la comunicación social, la participación, la resolución de problemas y 
la toma de decisiones empleadas por diferentes grupos dentro del asentamiento.

•	 La forma en que las personas se relacionan con los espacios físicos privados y públicos y hacen 
uso de los mismos en el asentamiento.

Entender estos factores es un proceso repetitivo y requiere una comprensión efectiva de las estructuras 
y los comentarios de la representación comunitaria. Este proceso requiere tiempo, recursos y habili-
dades sociales relativas al asesoramiento comunitario y la comunicación. El conocimiento exhaustivo 
de la población permite a los agentes humanitarios cumplir con el principio de no hacer daño en la 
planificación y la implementación y definir mejor las estrategias para la representación y la partici-
pación comunitaria.

 PRINCIPIO báSICO 2.4.2 

una estrategia conjunta de participación comunitaria promueve un enfoque inclusivo 
y participativo

Los organismos humanitarios que intervienen en el mismo asentamiento deben coordinarse y adoptar 
una estrategia conjunta de participación comunitaria. Una estrategia conjunta de participación co-
munitaria promueve una forma coordinada de abordar la participación comunitaria. Proporciona una 
plataforma común para integrar a la población entera y abordar las múltiples necesidades. Todas las 
partes interesadas deberán colaborar, coordinar y consolidar iniciativas con los representantes de los 
asentamientos y/o las estructuras comunitarias. Esto permite que la población guíe y dirija las acciones 
de los diferentes socios y ayuda a los organismos humanitarios a evaluar los logros y los defectos de 
intervenciones previas. También optimiza la comunicación, el control y la rendición de cuentas.

Todas las partes interesadas deben tener acceso a todas las iniciativas, independientemente de su 
idioma, nivel de alfabetización o preferencias culturales. Deben ser capaces de dar retroalimentación 
de manera libre. La estrategia de participación y cualquier herramienta o información asociada a 
esta puede requerir ser adaptada para permitir que toda la población realice comentarios.

Sin un enfoque conjunto en la participación comunitaria, las estructuras comunitarias existentes 
pueden solaparse entre sí o duplicarse. Esto podría provocar confusión e incertidumbre. Los diferentes 
asentamientos pueden requerir diferentes cantidades y tipos de estructuras de representación 
comunitaria. 

La decisión de crear nuevas estructuras de representación y/o de desarrollar las existentes debe 
involucrar a los propios miembros de la comunidad, así como a las partes interesadas locales. Esta 
elección deberá estar informada por un análisis de las dinámicas de poder y de los procesos de 
toma de decisiones en los asentamientos (véase Principio básico 2.4.1).

Nota orientativa sobre el enfoque en los asentamientos37



 PRINCIPIO báSICO 2.4.3 

los principios de protección y de no hacer daño se incorporan a lo largo de todo el ciclo 
del programa para garantizar que ningún grupo marginado o vulnerable se queda atrás

Abordar las necesidades de la población afectada y respetar el principio de no hacer daño requiere de 
estructuras comunitarias que representen a los grupos marginados y vulnerables en la coordinación, 
la planificación y la toma de decisiones. Las estructuras también deben ser sensibles a los cambios 
que se producen en el asentamiento con el paso del tiempo.

La estructura representativa o comunitaria deberá defender los derechos humanos e integrar la 
protección para todos sus participantes. Deberá evaluar sus iniciativas y acciones a la luz del principio 
de no hacer daño para garantizar que ningún grupo se quede atrás durante el ciclo del programa. La 
evaluación de necesidades y el análisis deberá tener en cuenta la forma en que la comunidad entera 
está representada (o no) y cualquier potencial obstáculo que pueda tener para expresar 
libremente sus necesidades (véase Sección 3.2).

De la misma manera, durante la identificación del asentamiento (véase Sección 3.1), se debe facilitar 
la participación de tantas comunidades como sea posible. Por ejemplo, las comunidades con restric-
ciones de acceso físico o cultural en los asentamientos pueden reconocer diferentes límites a los de los 
grupos mayoritarios. El enfoque en los asentamientos promueve la diversidad y la inclusión mediante la 
participación. Cuando una de las partes interesadas principales ya está a cargo, esa parte interesada 
deberá ser validada por la comunidad en conjunto. Esta aceptación contribuye a legitimar el enfoque 
y a movilizar a otras partes de manera sensible al contexto. También puede ayudar a identificar nuevas 
partes interesadas y facilitar los debates participativos.

retos potenciales

   la participación requiere tiempo. Cuanta más gente esté implicada, más tiempo llevará alinear la 
disponibilidad y los intereses. La participación puede ser difícil cuando existen tensiones entre diferentes grupos.

   proporcionar una asistencia oportuna cuando es difícil lograr un consenso. 
La urgencia de proporcionar asistencia no siempre se corresponde con el tiempo necesario para lograr un consenso. 
Por lo tanto, las diferentes partes interesadas podrían necesitar identificar diferentes prioridades y abordarlas de 
manera gradual.

   respetar los principios humanitarios entre las diversas partes interesadas. 
Aunque las partes interesadas puedan estar de acuerdo con los principios humanitarios, los intereses individuales 
pueden variar. Las zonas en conflicto o los lugares donde las violaciones de derechos humanos son comunes 
pueden exacerbar estos retos.

el enfoque en los asentamientos en la práctica

Programa Katye («vecindario»), Ravine Pintade Puerto Príncipe, Haití

Comunidades Globales

A pesar de haber identificado subvecindarios y líderes con antelación, los miembros de la comunidad no tardaron en 
rechazar las zonas definidas y afirmaron que los líderes elegidos no les representaban. Así que se cambió el enfoque 

2.4
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del programa mediante la descentralización y democratización de sus acciones para que todos los miembros de la 
comunidad pudieran estar involucrados. Para ello,la oficina del programa se trasladó al centro del vecindario y se 
trabajó con mucho personal dedicado a la movilización y con fácil acceso para la comunidad. En lugar de depender 
de unos pocos líderes comunitarios, se establecieron subcomités en cada subvecindario. Se pidió a la comunidad 
que identificaralas necesidades y las prioridades en actos públicos y el personal de movilización trabajó estrechamente 
con cada comité, informando a los residentes sobre los objetivos y la metodología del programa.

Coordinación de vecindarios, este de Afganistán

Consejo Noruego para los Refugiados

Las comunidades desplazadas y las anfitrionas estaban representadas por comités de vecindario, establecidos en un 
proceso participativo que duró ocho semanas. El proceso incluyó evaluaciones comunitarias, un mapeo de las partes 
interesadas y del vecindario y una campaña informativa sobre los comités. Los comités recibieron formación sobre 
la identificación y solución de problemas, los canales de derivación, el servicio de mapeo y la coordinación. El CNR 
facilitó las sesiones formativas a niveles locales con la participación de los comités de vecindario y una serie de orga-
nizaciones, autoridades, líderes comunitarios informales y ONG locales. Esto permitió que los comités abordaran las 
preocupaciones priorizadas por la comunidad, incluyendoel suministro de agua, la educación y los centros sanitarios.

2.4
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 Puesta en marcha      
 del enfoque en      

 los asentamientos        
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La puesta en marcha del enfoque
en los asentamientos es un proceso
repetitivo. Comienza con la iden-
tificación de asentamientos para la 
intervención, el análisis del contexto 
y las necesidades, y la planificación 
participativa, antes de ahondar en 
la implementación colaborativa.

El capítulo describe las acciones clave 
para la implementación del enfoque 
en los asentamientos. Las acciones 
sugeridas no son ni exhaustivas ni 
preceptivas. En algunos contextos, 
acciones adicionales podrían ser 
apropiadas, además de las incluidas 
en este capítulo, basándose en las 
directrices específicas del sector cuando
sea necesario. Los profesionales 
deben adaptar las acciones según sea 
necesario para lograr los principios 
básicos descritos en el capítulo 2.

3
 Puesta en marcha      

 del enfoque en      
 los asentamientos        
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3.1

3.1
identificar y definir los asentamientos meta

razonamiento

No todos los asentamientos humanos en una zona geográfica como una ciudad, municipio o distrito resultan afectados 
de igual manera por una crisis. De igual forma, no todas las partes interesadas locales tienen la capacidad para intervenir 
en una zona extensa. Por lo tanto, es importante desarrollar una lista consensuada de criterios para identificar los 
asentamientos meta. Los criterios deberán estar basados en conjeturas verificables sobre dónde es más probable 
encontrar las mayores necesidades y las poblaciones afectadas por la crisis. La realización de consultas en diversos 
sectores y partes interesadas locales (véase Sección 2.3) deberá garantizar que los criterios son apropiados al contexto 
y al tipo y escala de la crisis. También garantizará que los criterios reflejen las necesidades prioritarias que estén 
alineadas con las percepciones de las comunidades locales y con los marcos de la respuesta humanitaria.

Esta sección describe cómo identificar qué asentamiento(s) cumplen con los criterios consensuados y cómo priorizar 
los asentamientos meta para implementar los programas en etapas posteriores. Una vez que se han establecido 
los criterios, los socios pueden identificar de manera objetiva los asentamientos con altas necesidades. Una vez 
identificados los asentamientos meta, el siguiente paso es delinear y consolidar los posibles límites que configuran 
cada asentamiento. El mapa del asentamiento consensuado que resulta de este proceso servirá como punto de 
entrada para las intervenciones basadas en los asentamientos.

resumen orientativo general

   Trabajar con representantes multisectoriales y de las partes interesadas locales para determinar y priorizar los 
criterios apropiados del contexto para identificar los asentamientos afectados por la crisis.

   Localizar y seleccionar los asentamientos meta de manera consensuada con los socios y partes interesadas locales relevantes.

   Delinear los asentamientos empleando técnicas de cartografía participativa con las comunidades locales. Considerar los 
límites geográficos, políticos, económicos y comunitarios, teniendo en cuenta que puede que estos límites no coincidan.

   Considerar los límites existentes y la manera en que éstos pueden cambiar como resultado de la crisis.

   Garantizar que la asistencia orientada al contexto no contribuya a incrementar las tensiones sociales. Considerar el efecto 
de la asistencia y el apoyo adaptados al contexto no sólo en el asentamiento meta, sino también en las zonas adyacentes.

   Garantizar la participación continua de la comunidad y de las partes interesadas locales al identificar, seleccionar y 
delinear los asentamientos meta.

En esta sección aprenderá   

Cómo aplicar los criterios 
de focalización de la 
vulnerabilidad acordados 
para localizar los asenta-
mientos de interés

Cómo refinar los posibles 
límites en colaboración 
con los participantes 
locales y la población

 

Cómo monitorizar 
la adecuación continua 
de los límites acordados1 2 3
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3.1

 ACCIóN ClAVE 3.1.1   

Trabajar con los socios para ubicar los asentamientos en los que la crisis tiene mayores 
impactos en la población local

NOTAS ORIENTATIVAS

   Comprender el impacto localizado de una crisis. El enfoque en los asentamientos está 
dirigido a los asentamientos en los que una crisis humanitaria produce los efectos más graves, y 
donde las comunidades locales tienen altas necesidades en particular. Las altas necesidades en 
asentamientos concretos pueden ser relevantes en todos los sectores humanitarios, o en uno o más 
sectores específicos. Todas las partes interesadas tendrán que consensuar los criterios para definir un 
asentamiento meta. Deberán hacerlo en el contexto del tipo de crisis, la respuesta humanitaria, la
escala espacial y las dimensiones socioculturales locales. Es importante considerar factores adicionales
que vayan más allá del número absoluto de hogares con altas necesidades. Por ejemplo, los asenta-
mientos con poca densidad en el límite de una zona afectada por una crisis pueden tener mayores 
necesidades que los asentamientos céntricos densamente poblados. Puede ser así porque tienen acceso 
limitado a recursos centralizados como resultado de las distancias geográficas u otras barreras.

   utilizar datos secundarios para localizar asentamientos afectados por la crisis. 
El proceso para identificar estos asentamientos meta será repetitivo. Durante los primeros días de 
una emergencia, los datos en bruto de los informes de campo iniciales, los informes de situación de 
equipos de emergencia o las imágenes aéreas o de satélite pueden ser suficientes para crear una 
lista inicial de ubicaciones para visitar y realizar un mayor trabajo de verificación. Estas labores se 
pueden complementar posteriormente con más ciclos de localización de ubicaciones antes de que 
pueda realizarse una selección final. Consultar la literatura anterior a la crisis para identificar los asen-
tamientos que han estado sufriendo vulnerabilidades estructurales que podrían exacerbar el impacto 
de la crisis. La revisión de la literatura y las consultas preliminares con las partes interesadas locales 
pueden proporcionar explicaciones sobre la visión de la comunidad acerca de su asentamiento en 
términos de escala y unidades socioeconómicas. Esto ayudará a determinar el punto de entrada más 
apropiado para involucrar a las comunidades locales en la definición de su asentamiento. Este objetivo 
requiere reflejar la forma en que dichas comunidades definen los asentamientos en el contexto 
local, refiriéndose como vecindario, distrito, barrio, sección, comunidad o pueblo.

   Elaborar los criterios de manera consensuada con los socios. La definición de los criterios 
para identificar los asentamientos de forma consensuada con los socios garantiza una participación 
comprometida y colectiva desde el principio. La selección de criterios tendrá que tener en cuenta las 
vulnerabilidades sistémicas ya conocidas. Por ejemplo, en un contexto de desplazamiento, los socios 
podrán estar de acuerdo en identificar aquellos asentamientos más afectados por el desplazamiento. 
Se debe incluir a las autoridades de la ciudad o del distrito en el proceso. Para después localizar 
los asentamientos en una zona de atención más amplia y que satisfaga mejor esos criterios.

   Incluir análisis de datos secundarios y observaciones de campo. Utilizar una tabla de 
observación y registrar entrevistas con líderes tradicionales. Emplear una matriz para comunicar de 
manera transparente los resultados del análisis de datos secundarios y observaciones de campo 
con los socios involucrados en la selección.

 ACCIóN ClAVE 3.1.2   

Crear una cartografía combinada de los límites relevantes a lo largo de los asentamien-
tos altamente afectados

NOTAS ORIENTATIVAS
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   Revisar los datos existentes. Un análisis de datos secundarios puede identificar los límites 
comunitarios y administrativos existentes. También puede proporcionar información sobre servi-
cios, infraestructura y mercados disponibles o utilizados. Un análisis de datos secundarios también 
ayudará a identificar a las partes interesadas para que participen en grupos focales para la cartografía 
participativa. Entre las partes interesadas, podemos encontrar proveedores de servicios, miembros 
de la comunidad, organizaciones comunitarias y el gobierno local.

   Comenzar la cartografía participativa. Un enfoque participativo ayuda a los organismos a
entender cómo están (o no) alineadas las diferentes comunidades en torno a líneas geográficas. 
Contribuye a adquirir un conocimiento exhaustivo del asentamiento y puede ayudar a definir las 
zonas de actuación de las estructuras de representación comunitarias (véase Sección 2.4) y de los 
servicios básicos. La cartografía participativa puede realizarse de diferentes maneras, con varios grados 
de sofisticación tecnológica. Por ejemplo, un recorrido a pie con rastreo por GPS para la delineación 
del asentamiento junto a líderes comunitarios puede generar un límite georeferenciado de los 
asentamientos meta. Los grupos focales comunitarios pueden facilitar la cartografía de rasgos sig-
nificativos de los asentamientos. Obtenga los puntos de vista de diferentes grupos de poblaciones 
(que representen a diferentes grupos demográficos, lugares de origen) en sesiones distintas. Ésta 
es una técnica excelente para triangular la percepción sobre los límites comunitarios y el acceso a 
los servicios básicos. Muestra dónde y por qué esas percepciones pueden variar en función de los 
grupos de población. Incluya un amplio abanico de perspectivas para comprender qué convierte 
a cada asentamiento meta en un lugar único. La cartografía participativa deberá concentrarse en 
el asentamiento meta y, por tanto, debe organizarse de manera que evite centrarse en asuntos y 
necesidades a nivel de hogares individuales, incluso si éstos se mencionan como ejemplos.

   Elaborar distintos tipos de mapas para cada asentamiento meta. Los mapas generadosa 
través de ejercicios participativos pueden proporcionar una visión general de diversas características 
interrelacionadas.  Pueden mostrar la forma en la que los distintos grupos de población perciben 
los diferentes límites, como los límites administrativos, los límites naturales, las zonas proclives a 
padecer desastres, las redes de infraestructuras, los ámbitos comunitarios y las zonas de actuación 
de servicios.

 ACCIóN ClAVE 3.1.3   

Garantizar que los límites identificados tengan en cuenta a las poblaciones vulnerables 
o marginadas

NOTAS ORIENTATIVAS 

   Aplicar el principio de no hacer daño. Tener presentes los posibles riesgos de protección en el 
asentamiento meta. El asentamiento puede incluir a grupos minoritarios dispersos, como grupos étnicos 
o religiosos. Las zonas comunitarias y de servicios que ellos mismos definen puede que no se corre-
spondan con los límites reconocidos por las poblaciones más amplias. En muchos casos, los grupos de 

población marginada representan una minoría de la comunidad local y son especialmente vulnerables.

   Ajustar los límites para incluir las nuevas afluencias y considerar las implicaciones
programáticas. En situaciones fluidas, el desplazamiento de la población puede continuar durante 
mucho tiempo después de los primeros días de la emergencia. Esta situación puede resultar en la 
llegada de nuevas poblaciones desplazadas al asentamiento o en la expansión espacial del asenta-
miento. Estos cambios pueden requerir una revisión de los límites de las zonas meta del programa. 
La salida de poblaciones inicialmente desplazadas o la llegada de nuevos grupos de población pueden 
tener implicaciones específicas para la programación.
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   Monitorear la reubicación de los hogares. Algunos hogares pueden reubicarse desde los 
asentamientos adyacentes para que tengan acceso a un mayor apoyo. Establecer un mecanismo para 
monitorear esta situación y responder según sea necesario.

 ACCIóN ClAVE 3.1.4   

Priorizar los límites con los que se trabajará y reconciliar cualquier inconsistencia 
entre los diferentes tipos de límites

NOTAS ORIENTATIVAS

   Consensuar los límites que se vayan a utilizar. Emplear los resultados del ejercicio de cartografía
participativa para consensuar qué límites se utilizarán en la intervención basada en el asentamiento. 
Si los límites están definidos de manera inconsistente, facilitar un proceso para garantizar un enten-
dimiento mutuo de los límites definidos, al menos, para la implementación del programa.

   Alinear la programación con los límites. La cobertura espacial del programa basado en 
el asentamiento se alineará con esos límites consensuados. La delineación de límites consensuados 
para cada asentamiento evita la creación artificial de nuevas unidades socio espaciales. Evita que 
los programas humanitarios establezcan sus propios organismos de gobierno, consejos, comités y 
grupos de planificación en los asentamientos meta, no alineados con el gobierno local y las redes 
sociales en torno a ellos. Garantice que el asentamiento meta está a una escala en la que los or-
ganismos humanitarios y las partes interesadas locales tengan capacidad de intervención.

retos potenciales

   reforzar la tensión social. La definición de los límites y la centralización de la asistencia en asentamientos 
específicos puede crear tensiones con las zonas de los alrededores o entre las partes interesadas que no reciben apoyo.

   consideraciones de protección y vulnerabilidades. Algunos grupos marginados pueden 
preferir seguir siendo invisibles por temor a las consecuencias de ser incluidos en los ejercicios de cartografía o reg-
istro. Actuar con extrema precaución para garantizar a todas las personas confidencialidad y seguridad de los datos.

   vivienda, tierra y propiedad, seguridad de la tenencia de propiedad y zonificación 
del uso de la tierra.  El riesgo del desalojo forzado, tanto de hogares individuales como de comunidades 
enteras, en ocasiones ha paralizado la programación del enfoque en los asentamientos en el pasado. Ha sido un 
problema excepcional en zonas donde la falta de seguridad de la tenencia de propiedad y la falta de derechos de 
propiedad de la tierra son la norma. En los lugares en los que los hogares ocupan porciones de tierra no designadas
como habitables o viven en asentamientos informales, la inclusión de los gobiernos locales en los ejercicios de 
cartografía participativa puede revelar asuntos relacionados con el uso irregular de la tierra. Esto puede exponer 
a las poblaciones a un mayor riesgo de desalojo. Sin embargo, también puede poner de relieve oportunidades 
para negociar con las autoridades locales para obtener exenciones de zonificación o para garantizar la tenencia de 
propiedad. Esto podría respaldar la ocupación segura y digna hasta que puedan lograrse soluciones más sostenibles. 
También pueden ser la base para desarrollar un apoyo realista y gradual para la seguridad de la tenencia de 
propiedad durante y después de la programación humanitaria.

indicadores

   La escala del asentamiento meta tiene en cuenta una serie de factores socioculturales, áreas de necesidad 
identificadas y distintos tipos de límites de los asentamientos.
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   La selección de los asentamientos meta se realiza siguiendo un criterio participativo y basado en la evidencia, 
sobre la base de criterios de vulnerabilidad claros.

   Los límites del asentamiento meta reflejan las definiciones proporcionadas por las comunidades que los habitan, 
a una escala en la que los organismos de ayuda y los proveedores de servicios tienen capacidad de intervención.

   Los límites del asentamiento meta se establecen de manera informada y consensuada por las partes interesadas 
locales (autoridades locales, sociedad civil) y los agentes internacionales (organizaciones humanitarias y de desarrollo). 

   El asentamiento meta refleja la precisión de las necesidades y las vulnerabilidades, sin exacerbar las tensiones 
locales existentes o previsibles.

el enfoque en los asentamientos en la práctica

Intervención integrada, Trípoli, Líbano
Solidarité International

Más de un millón de personas huyeron de Siria a Líbano cuando empezó la crisis y su prolongación les obligó 
a quedarse más tiempo del esperado. En Trípoli, estos refugiados encontraron viviendas de alquiler baratas, 
pero los edificios y las comunidades eran de poca calidad, lo que incrementó las necesidades de las personas. 
Solidarité International inició un proyecto multisectorial que también involucró a las autoridades y a las comunidades 
en calidad de socios.

El proyecto generó un asentamiento meta definido en cuatro etapas:

•	 identificar subvecindarios

•	 llevar a cabo una participación comunitaria inicial e identificar puntos focales

•	 realizar un perfil de la comunidad

•	 seleccionar lugares basados en los datos y recursos disponibles.

Una de las conclusiones demuestra que la identificación de los límites de los vecindarios puede crear tensiones 
fácilmente. El límite consensuado deberá delinearse con el asesoramiento de los líderes locales, incluso si no 
coincide con los límites administrativos.

El proyecto logró completar sus objetivos, desde el alojamiento a los espacios públicos. Esto último incluso atrajo a 
residentes de la comunidad anfitriona, a refugiados y a gente de los vecindarios de los alrededores, lo que respaldó 
la cohesión, la dignidad y el orgullo social.

Cartografía flexible, Garbek, Sudán del Sur
REACH

En un ejercicio de cartografía en Sudán del Sur, ninguno de los grupos focales de participantes podía leer mapas.
En lugar de presentar mapas, los encuestadores leyeron en voz alta los nombres de lugares locales a partir de una 
lista preparada para determinar las zonas étnicas de origen. Es importante tener un plan de contingencia que haga 
uso de los nombres de lugares, nombres de calles o lugares conocidos como una estrategia para completar la 
cartografía participativa cuando los participantes tienen un conocimiento limitado sobre los mapas.
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3.2
la aplicación del enfoque en los asentamientos 
al análisis de contexto y la evaluación de necesidades

razonamiento

Un enfoque coordinado para evaluar una emergencia y priorizar las necesidades y capacidades de las personas 
afectadas sienta la base para poder planificar una respuesta coherente y eficiente. La selección de asentamientos
específicos afectados por una crisis permite realizar un análisis más granular de las comunidades locales en 
comparación con las evaluaciones realizadas en una escala más dispersa. También proporciona una comprensión 
exhaustiva de la red de partes interesadas locales para conformar el plan de respuesta para el asentamiento.

resumen orientativo general

   Los sistemas de monitoreo de situaciones y respuestas dependen de numerosos componentes de referencia, entre 
los que se encuentran:

•	 Un conocimiento detallado del contexto general de las comunidades con necesidades en el asentamiento meta.

•	 El mapeo de diferentes agentes, la función que desempeñan y los servicios que proveen.

•	 Un conocimiento multisectorial de las necesidades y capacidades de las (a menudo diversas) poblaciones afectadas.

   Para lograr estos objetivos, el enfoque en los asentamientos recomienda seguir las siguientes metodologías de 
investigación:

•	 Una revisión de los datos existentes realizada por agentes locales, nacionales o internacionales. Esto reduce el 
tiempo y los recursos requeridos al reducir los esfuerzos duplicados de recopilación de datos y la probabilidad 
de que se produzca una saturación de evaluaciones. También puede contribuir a identificar deficiencias.

•	 Una variedad de metodologías para la recopilación de datos para las evaluaciones sobre el terreno y así poder 
elegir el método o los métodos más apropiados en función de las necesidades de datos y del contexto.

•	 Es importante la comprensión tanto de la demanda como de la oferta de servicios para garantizar que cuando 
se desarrollen los correspondientes planes de respuesta, los servicios existentes se fortalezcan, en lugar de 
simplemente crear servicios de apoyo nuevos y a menudo temporales que puedan actuar en paralelo a los 
proveedores de servicios existentes.

   Existe un creciente número de herramientas para que los agentes humanitarios y de desarrollo entiendan el contexto 
específico del asentamiento meta. Estas herramientas están enumeradas en la sección de Referencias y Recursos 
al final de esta Nota orientativa.

En esta sección aprenderá   

Cómo analizar 
el contexto operativo

Cómo identificar y 
priorizar diversas 
necesidades

Cómo analizar las capacidades 
de los participantes para 
satisfacer esas necesidades1 2 3
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 ACCIóN ClAVE 3.2.1 

Obtener un conocimiento exhaustivo del contexto del asentamiento meta

NOTAS ORIENTATIVAS

   Análisis del contexto. La comprensión del contexto de un asentamiento meta puede mejorar 
la respuesta humanitaria y respaldar la recuperación de las poblaciones afectadas. Un análisis de 
contexto deberá basarse en la información existente, en los datos secundarios y en la literatura 
relevante. Deberá proporcionar un conocimiento integral y compartido de lo que está sucediendo y de 
cómo las cosas están interconectadas. Los componentes principales del análisis de contexto incluyen:

•	 economía y medios de vida

•	 políticas y gobierno

•	 servicios e infraestructura social y cultural

•	 espacio y asentamientos

•	 las dinámicas de las partes interesadas.

   Análisis de contexto separado de la evaluación de necesidades. Un análisis de contexto 
proporciona una visión más amplia de la situación local que la evaluación de necesidades. El análisis 
de contexto describe el asentamiento meta dentro de una zona geográfica más amplia que en la 
que está localizado. Puede informar sobre ejercicios posteriores de evaluación de necesidades. Por 
ejemplo, puede indicar cómo estructurar preguntas de encuestas e indicadores de forma sensible 
al contexto. También puede contextualizar mejor las preguntas de investigación ylas opciones de 
respuesta. Sin embargo, dada la naturaleza repentina de la aparición de los desastres, este 
método no siempre es posible.

   Realizar un análisis de contexto. Mientras que las metodologías y los procesos varían, la Alianza 
Global para las Crisis Urbanas ha señalado unas prácticas recomendadas para mejorar la efectividad 
del análisis de contexto. Estas prácticas son aplicables tanto en contextos rurales como urbanos:13

•	 uso de los datos existentes. El ejercicio de elaborar un perfil o realizar un análisis de contexto se basa 
considerablemente en la revisión de los datos secundarios. Esto incluirá datos procedentes de la mu-
nicipalidad, proveedores de servicios esenciales, universidades o instituciones técnicas y la sociedad 
civil. Estos datos son complementarios a la información procedente de fuentes humanitarias recop-
ilada directamente como respuesta a la crisis. Los datos secundarios deberán validarse en entrevistas 
a informantes clave, con expertos de sectores específicos, y luego triangularlos con los hallazgos de 
las evaluaciones de necesidades basadas en los asentamientos. La fecha de los datos existentes 
es importante porque pueden haberse producido cambios no reflejados en los datos existentes.

•	 Mantener a las personas en el centro de atención. Un análisis de contexto debe considerar la 
forma en que se organiza una comunidad en un asentamiento, teniendo en cuenta las diferencias 
en el interior del asentamiento identificado. Para ello, se debe reconocer que las poblaciones son 
diversas, como también lo son sus necesidades, los retos a los que se enfrentan y las oportuni-
dades para grupos específicos de personas.

•	 Tener en cuenta los cambios que se producen con el tiempo. La gravedad de una crisis se 
entiende mejor cuando se compara con lo que se consideraba normal para ese asentamiento 
específico antes de la crisis. El análisis de contexto ayuda a comparar las vulnerabilidades presentes 
con las condiciones pasadas para analizar qué ha causado los cambios a lo largo del tiempo. Es 
importante tener en cuenta que el contexto es dinámico. Puede cambiar a lo largo del ciclo de 
la crisis, incluso como resultado de la respuesta a la crisis.

13 Alianza Global para las Crisis Urbanas, 2019
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   Cuando se trabaje en entornos urbanos, se debe analizar la ciudad entera. Los 
diferentes sistemas y sectores en un contexto urbano están interrelacionados, como también lo 
están las necesidades de las poblaciones. Por tanto, es importante entender las diferencias y las 
conexiones dentro de un pueblo o ciudad. Esto genera intervenciones adaptadas y priorizadas que 
son específicas para cada asentamiento meta, al tiempo que se aprovechan los vínculos dentro de 
los sistemas urbanos (véase Sección 3.3). Abordar una necesidad puede requerir una actuación, 
o tener implicaciones para otros sectores y a un nivel geográfico más amplio. Por ejemplo, arreglar 
la infraestructura del suministro de electricidad para garantizar el acceso a agua canalizada.

 ACCIóN ClAVE 3.2.2 

Adquirir una comprensión de las dinámicas de los participantes a través del mapeo 
de partes interesadas

NOTAS ORIENTATIVAS

   Identificar las partes interesadas clave. El mapeo de partes interesadas es un paso fundamental
para lograr una comprensión detallada de las partes interesadas principales y de sus respectivos 
intereses dentro y fuera de los asentamientos meta. El mapeo de partes interesadas puede ser un 
componente inherente de un análisis de contexto o de un ejercicio de caracterización más amplios y 
completos. Sin embargo, en contextos con menos recursos, o en la aparición repentina de una crisis, el 
ejercicio de mapeo de partes interesadas es un paso esencial. Ya que permite al personal de respuesta:

•	 Identificar a las principales partes interesadas para coordinarse con ellas, incluyendo a destacadas organi-
zaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, líderes comunitarios informales, grupos e insti-
tuciones influyentes, negocios y agentes influyentes del sector privado y otras organizaciones de ayuda.

•	 Comprender múltiples y complejos niveles de gobierno, incluyendo los procesos de provisión de 
servicios, infraestructura y planificación, así como los mecanismos tradicionales de toma de decisiones, 
que pueden impedir o facilitar la respuesta en el asentamiento.

•	 Realizar un análisis de las partes interesadas. El análisis de las partes interesadas no tiene por 
qué ser complejo, pero sí deberá ser tan exhaustivo como lo permita el tiempo y los recursos. 
Aunque existen numerosas variaciones, el análisis de las partes interesadas puede adoptar la 
forma de los ejemplos ilustrados en la Figura 3.1 y  la Figura 3.2.

Figura 3.1  Ejemplo de una plantilla sencilla de análisis de los participantes

Nombre del 
agente 

Sector 
Función 
básica 

Nivel de funcionamiento
(nacional, regional, ciudad, municipal

beneficios de 
la participación 

Riesgo de no 
coordinación 

  o   o   o   o   o   o

Figura 3.2  Ejemplo de plantilla de análisis detallado de los participantes

Nombre 
del 

agente 

Tipo de 
agente 

(por 
ejemplo 

ONG, 
ONU, 

ministe-
rio local, 

OSC) 

Función 
básica 

Nivel de 
operación 
(nacional, 
regional, 
ciudad, 

municipal)

Influencia 
potencial en 
la población 

afectada 
(breve: 10-15 

palabras) 

Tipo de 
influencia 
(positiva, 

negativa o 
mixta)

Importancia
para los 

programas 
futuros (cómo es 
de importante 
el agente para 
el éxito de los 

programas 
futuros)

¿Cómo podría 
la organización 
encargada de la 
implementación 

comprometerse con 
el agente?(en qué 
fase del  proyecto y 

en qué contexto, con 
qué capacidad)

¿Por qué podría 
el agente com-
prometerse con 

el organismo 
responsable de la 
implementación? 
(qué interés o in-
centivo tendrían/

necesitarían)

  o   o   o   o   o   o   o   o   o
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   Cartografiar las iniciativas existentes. Utilizar los contactos y el conocimiento local para 
identificar las actividades llevadas a cabo por las organizaciones comunitarias locales o las comuni-
dades religiosas, los grupos profesionales o comerciales, las instituciones académicas o los grupos 
en la diáspora, que a menudo tienen capacidades considerables pero pasan desapercibidos para las 
organizaciones de ayuda. Identificar las intervenciones llevadas a cabo por los agentes más obvios, 
como las organizaciones de ayuda locales o los servicios municipales. El apoyo proporcionado puede 
variar desde distribuciones ad hoc de colecciones de ropa de invierno a distribuciones a gran escala 
como socios ejecutores de ONG internacionales. El proceso de análisis de las partes interesadas 
ayudará a tener una visión más integral sobre quién está haciendo qué en el asentamiento meta. 
Identificar quién está proporcionando ya las soluciones o podría proporcionarlas informará tanto 
el plan de respuesta (véase Sección 3.3), como la estrategia de ejecución (véase Sección 3.4).

   Vínculo con otros agentes. El mapeo y análisis de las partes interesadas también deberá vincular
las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen a una escala mayor que la del 
asentamiento meta. Dichos agentes incluyen a los servicios de salud públicos o privados que 
proporcionan servicios a múltiples asentamientos o a un municipio entero, a los proveedores de 
servicios y a las cadenas de suministro existentes. Esto contribuye a objetivos de desarrollo a más 
largo plazo y fortalece la capacidad de los sistemas locales.

 ACCIóN ClAVE 3.2.3 

Adaptar los métodos de evaluación de necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTATIVAS

   Tener en cuenta las necesidades y capacidades. Una evaluación de necesidades exhaustiva
es un instrumento clave para los organismos de ayuda en su identificación de los beneficiarios. 
También establece un punto de referencia para medir el impacto de una intervención. En el enfoque 
en los asentamientos, una evaluación de las necesidades y capacidades no sólo tiene en cuenta a 
las poblaciones afectadas en el asentamiento meta. También tiene en cuenta las capacidades de 
la población afectada, así como a los proveedores de servicios locales. Por lo tanto, cubre tanto las 
necesidades (demanda) como los servicios (oferta). Difiere de muchos ejercicios de evaluación de 
necesidades, ya que principalmente tienen en cuenta las necesidades desde la perspectiva de los 
beneficiarios, en lugar de también desde la perspectiva de los proveedores de servicios. Este tipo de 
evaluación ofrece la capacidad de evaluar la cobertura de un programa, un elemento importante a 
la hora de considerar la programación y los estándares de la respuesta. 

   Incluir elementos clave. En general, la evaluación de necesidades en los asentamientos deberá:

•	 aplicarse a un asentamiento determinado (véase Sección 3.1)

•	 triangular la información para proporcionar una perspectiva multisectorial (véase Sección 2.2)

•	 tener en cuenta la visión de los proveedores de servicios y otras partes interesadas, así como la 
de la población afectada

•	 involucrar a segmentos de toda la población (véase  Sección 2.4).

   Desarrollar un ámbito apropiado. La evaluación de necesidades deberá:

•	 Estar documentada en términos de referencias, preguntas de investigación detalladas y métodos 
de recopilación de datos. Compartirse con los socios con la suficiente antelación para poder 
incorporar sus comentarios antes de que comience la recopilación de datos.

•	 Evitar recopilar datos que ya existen, o que no tienen una relevancia directa con la respuesta 
en los asentamientos. Hacer balance de los principales hallazgos del análisis de contexto y del 
mapeo de partes interesadas para priorizar las áreas de investigación.
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   Diseñar la metodología para la evaluación de necesidades. La evaluación de necesidades 
deberá:

•	 Ser eficiente desde el punto de vista del tiempo y los recursos, así como ser apropiada al 
contexto local. Tener en cuenta que puede ser más difícil llegar a algunos grupos de población 
-sobre todo en determinados momentos del día o en ciertas ubicaciones. Consultar con las 
autoridades y líderes locales para asegurarse de que los debates en grupo y las entrevistas en 
persona, por teléfono u online son relevantes. Confirmar si alguna de las opciones anteriores 
resulta más o menos apropiada para determinados perfiles de encuestados.

•	 Adoptar el marco de muestreo adecuado para capturar la visión de los encuestados meta en la 
escala geográfica apropiada. Utilizar los límites del asentamiento meta como la principal uni-
dad de muestreo. Valorar utilizar técnicas de muestreo geoespacial para dividir el asentamiento 
en subáreas si se trata de una zona grande (compuesta por diversos pueblos o vecindarios, por 
ejemplo). Las técnicas de muestreo por grupos son útiles para evitar mezclar diferentes grupos 
de poblaciones cuandose están investigando potenciales diferencias en las condiciones de vida 
entre los mismos. También son relevantes otras técnicas de muestreo basadas en reagrupaciones 
espaciales para planificar el número apropiado de entrevistas en cada zona geográfica, depen-
diendo de la densidad de población, por ejemplo.

•	 Captar las necesidades de los grupos de población específicos tanto en sí mismos como en 
relación con la población general. Ponerlo en perspectiva con las capacidades de los prov-
eedores de servicios en el asentamiento. Planificar incluir una diversidad de miembros de la 
población en la metodología para captar la visión de todos los grupos de población, así como 
de los participantes locales.

•	 Adaptar las preguntas y las opciones de respuesta de la entrevista al contexto local. Consultar 
con las partes interesadas locales y los expertos sectoriales identificados durante el mapeo de 
partes interesadas para formular preguntas de investigación adaptadas al contexto local.

la Figura 3.3 resume la información clave que deben recopilar las evaluaciones como parte del enfoque 
en los asentamientos. Ya sea mediante una evaluación más amplia del asentamiento o multisectorial, 
o a través de un ejercicio específico, ésta debería permitir elaborar una descripción de la comunidad.

Figura 3.3 Información clave para recopilar

ENFOquE DE lA EVAluACIóN METODOlOGÍA POTENCIAl 

Componente I: Identificar la cobertura de servicios y la capacidad (oferta) 
existentes

Análisis 
de datos 
secund-

arios 

Entrevista 
con infor-

mantes 
clave 

Encuesta 
doméstica 

Grupos 
focales 

Identificar y cartografiar la ubicación de los servicios y de la infraestructura 
primaria (agua, alcantarillado, electricidad/energía, sanidad, educación, vías 
principales) y los participantes responsables dentro de los vecindarios meta 

Identificar y cartografiar la ayuda complementaria (humanitaria y de desarrollo) 
por parte de organismos nacionales e internacionales y de la sociedad civil dentro 
de los vecindarios meta, incluyendo las iniciativas previas, actuales y planificadas 

 

Identificar y cartografiar las zonas de actuación de los servicios de asistencia 
municipales y complementarios actuales     

Identificar las redes/relaciones de coordinación entre los participantes, dentro y a 
través de los servicios, y barreras al acceso     
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 ACCIóN ClAVE 3.2.4 

Recopilar datos primarios sobre las necesidades y capacidades de las poblaciones en 
el asentamiento meta

NOTAS ORIENTATIVAS

   Confiar en un equipo de campo bien formado para la recopilación de datos. Asegurarse 
de que su equipo de recopilación de datos controle los métodos y herramientas de evaluación. Los 
equipos de campo deberán ser capaces de contactar con las autoridades locales y otros participantes
clave. Siempre que sea posible, contratar a miembros de la comunidad para el equipo. Si es necesario 
realizar entrevistas con grupos de población específicos en un idioma local, proporcionar servicios 
de traducción adecuados.

   Crear conciencia dentro de la comunidad. Trabajar con los líderes locales para movilizar a 
encuestados y programar entrevistas en horarios apropiados.

   Ser tan motivador e interactivo como le sea posible con los encuestados. A menudo, 
las poblaciones afectadas se ven sobrepasadas por las evaluaciones y reprochan a los organismos 
de ayuda que reciben poco a cambio de facilitar información. Considerar adoptar un enfoque de 
aprendizaje y acción participativos en la evaluación para aprender sobre la población e involucrarla.

   Pre-identificar a las poblaciones marginadas. Las poblaciones marginadas pueden estar 
ocultas, quizás de manera deliberada. Esto puede deberse al temor a la discriminación étnica, religiosa 
o política, o a una falta de identificación o registro. Identificar a estos grupos a través de conexiones 
y redes en la zona, incluyendo a las organizaciones y estructuras de representación comunitarias 
donde existan. Establecer mecanismos como centros sociales, quioscos o lugares seguros en los que 
las personas marginadas puedan autoidentificarse.

Componente II: Evaluación de necesidades (demanda) 

Análisis 
de datos 
secund-

arios 

Entrevista 
con infor-

mantes 
clave 

Encuesta 
doméstica 

Grupos 
focales 

Identificar las necesidades primarias de diversos grupos de población que vivan 
en las ubicaciones meta 

Identificar las principales barreras a las que se enfrenta la población en términos 
de acceso a los servicios 

Identificar qué zonas o infraestructuras se consideran seguras/inseguras, en 
necesidad de desarrollo, más populares 

Identificar cuántas personas expresan necesidades e ideas con respecto a los 
servicios y cómo reciben información sobre los servicios disponibles 

Identificar cómo las personas se hacen oír y cómo la población lidia con sus 
problemas 

Identificar cómo se disemina la información en la zona y cómo las personas se 
conocen e interactúan con sus vecinos 

ADS = Análisis de datos secundarios; EIC = Entrevista con informantes clave; ED = Encuesta doméstica; GF = Grupos focales
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   Seguir un proceso colaborativo y gestionado localmente. El proceso de recopilación y
análisis de la información es tan importante como los resultados. Es fundamental atraer a tantas 
partes interesadas como sea posible para fortalecer los procesos de validación, análisis y toma de 
decisiones. Hay que tener en cuenta a los gobiernos municipales y sus departamentos técnicos, 
a los profesionales formados localmente, a la sociedad civil, a las comunidades afectadas y a los 
expertos internacionales especializados. Una vez recopilados los datos, analizarlos dentro un marco 
de análisis y un plan de análisis desarrollados conjuntamente.

retos potenciales

   programación.  La naturaleza multisectorial, multimetódica y adaptada al contexto de la evaluación de 
las necesidades en los asentamientos significa que a menudo su diseño y desarrollo requieren más tiempo que 
las evaluaciones normalizadas del sector. Dedicar el tiempo suficiente para consultar con los participantes locales 
y los expertos sectoriales para contextualizar las herramientas de recopilación de datos. Esto es especialmente 
relevante para los grupos o las preguntas en las que el organismo principal no tiene experiencia previa.

   difusión de información. Fomentar el control local de los datos de evaluación y asegurarse de que son 
de fácil acceso. Los canales de transmisión y difusión de información empleados normalmente por los organismos 
humanitarios no siempreson de fácil acceso para las partes interesadas institucionales y los grupos comunitarios 
locales que han participado en la evaluación.

   saturación de evaluaciones. Tanto en las crisis prolongadas como en las de aparición repentina, 
la saturación de evaluaciones es un reto que se presenta a menudo.

  SATuRACIóN  
  DE EVAluACIóN  

   CRONOlOGÍA   

   EVAluACIóN 
   DE NECESIDADES  

  ANálISIS  
  DE DATOS  

  INTERCAMbIO DE INFORMACIóN  

  PublICACIóN 
  DE DATOS  

Retos potenciales
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indicadores

   El análisis de contexto, el mapeo de partes interesadas y la evaluación de necesidades son el resultado de un proceso 
colaborativo.

   El análisis de contexto se ha basado en los datos existentes y en la colaboración entre socios para minimizar 
la inversión de tiempo y recursos y reducir el riesgo de saturación de evaluaciones en las poblaciones afectadas.

   Se ha realizado un ejercicio de mapeo de partes interesadas, basado en un análisis proactivo de las dinámicas y 
estructuras comunitarias.

   Se ha elaborado una metodología de evaluación multisectorial a partir de un análisis de contexto preliminar y se diseñó
con el asesoramiento de expertos y agentes locales para lograr un conocimiento exhaustivo del asentamiento.

   Algunos miembros de la comunidad afectada y grupos minoritarios vulnerables han participado estrechamente 
en los procesos de recopilación de datos y evaluación.

   Se han seguido estándares éticos de protección de datos en todas las etapas del ciclo de evaluación e investigación.

el enfoque en los asentamientos en la práctica

Evaluaciones de los asentamientos, Ar-Raqqa, noreste de Siria

REACH y Siria NES

Las evaluaciones en los asentamientos proporcionaron una comprensión exhaustiva de la situación en la ciudad, 
incluyendo evaluaciones más detalladas a nivel de vecindario. Debido al contexto fluctuante de seguridad, la met-
odología y las herramientas empleadas en toda la evaluación de la zona exigieron flexibilidad. Esto resultó en una 
disparidad de la información recopilada, en función de la facilidad de acceso.

Para proporcionar tanto una comprensión a nivel de la ciudad como un análisis más detallado sobre las ubica-
ciones meta, la evaluación de los asentamientos se llevó a cabo en tres fases:

•	 Fase I: Cartografía de los retornos, la población y el acceso

•	 Fase II: Cartografía de los servicios y la infraestructura y evaluación de daños

•	 Fase III: Evaluación de necesidades a nivel de vecindario y cartografía del acceso a los servicios

Los hallazgos de la evaluación inicial identificaron una serie de necesidades prioritarias inmediatas en relación 
con los alojamientos, el agua, el saneamiento y la higiene, la educación, los artículos no alimentarios y el acceso 
a los mercados. Los hallazgos proporcionaron una comprensión del contexto de la ciudad y pusieron de manifiesto 
las necesidades prioritarias y los mensajes principales para los agentes de fuera del noreste de Siria.

Las ONG utilizaron los hallazgos de la evaluación para mejorar individualmente su planificación, programación y 
operaciones campo. Los perfiles de los vecindarios sirvieron de guía para trabajar en cada zona.

La clara identificación de deficiencias dentro y entre los vecindarios permitió que NES Forum y NES ISWG emplearan 
los resultados para apoyar la coordinación en la respuesta de las ONG.
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3.3
aplicación del enfoque en los asentamientos 
al plan de respuesta para el asentamiento

razonamiento

Un plan de respuesta para el asentamiento articula una visión compartida sobre cómo responder a las necesidades 
de las personas afectadas. En el enfoque en los asentamientos, un plan de respuesta para el asentamiento optimiza 
los resultados de la respuesta para el asentamiento determinado para cubrir las necesidades de todos los grupos de 
población y de todos los sectores. Está directamente basado en los hallazgos de la evaluación de necesidades en los 
asentamientos (véase Sección 3.2), incluyendo una medición basada en los datos de las necesidades, vulnerabilidades 
y capacidades. Un plan de respuesta para el asentamiento traduce las deficiencias identificadas en las respuestas en 
estrategias de intervención factibles de manera participativa e inclusiva. Se basa en aportaciones técnicas de expertos 
en estrategias sectoriales específicas y vincula y complementa las estrategias de planificación formuladas a un nivel 
superior. El plan de respuesta para el asentamiento debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios 
en la situación y reflejar de manera continua la información y los análisis que siguen produciéndose. Por lo tanto, 
debe incluir un programa para revisiones futuras y objetivos claros para medir la efectividad del plan.
Bajo el enfoque en los asentamientos, un plan de respuesta deberá:

•	 Priorizar las necesidades y las deficiencias en la provisión de servicios basándose en el análisis de contexto y la 
evaluación de necesidades (3.2). 

•	 El orden de prioridades deberá tener en cuenta las dimensiones sociales, físicas, naturales, humanas, financieras 
y políticas.

•	 Determinar las prioridades y planes subsiguientes, incluyendo las recomendaciones específicas para las prioridades 
de recuperación tanto a corto como a medio plazo y la forma en que se relaciona con los planes del sector com-
plementario, de grupo y del gobierno local.

•	 Aclarar la forma en que las partes interesadas pueden contribuir de manera explícita a abordar las cuestiones 
prioritarias identificadas por la comunidad.

resumen orientativo general

   Confirmar la escala a la que debe formularse el plan de respuesta para el asentamiento, con el asesoramiento de los 
participantes institucionales locales y los socios de ejecución. Proporcionar cifras de cobertura para ilustrar el alcance.

   Identificar una entidad para que dirija el proceso de planificación de respuesta para el asentamiento y las revisiones 
colaborativas periódicas.

En esta sección aprenderá   

Cómo involucrar 
a la comunidad en el 
proceso de planificación 
de la respuesta para 
el asentamiento

Cómo aprovechar los 
planes y mecanismos de 
planificación existentes para 
promover una respuesta 
más eficaz y oportuna

Cómo utilizar el plan 
de respuesta para el asen-
tamiento como herramienta 
de comunicación, respons-
abilidad y defensa

1 2 3
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   Facilitar un proceso participativo para reflexionar de manera conjunta sobre las necesidades e identificar las 
prioridades en la respuesta. Incluir a las poblaciones más vulnerables y considerar estándares apropiados de ayuda.

   Garantizar que el proceso de planificación de respuesta para el asentamiento y el plan en sí mismo reflejen las cuatro 
características principales del enfoque en los asentamientos reflejado en la Figura 1.1:

•	 Definir una zona geográfica específica con altas necesidades: alinearla con los límites del asentamiento definidos.

•	 Trabajar de manera multisectorial:tener en cuenta una serie de temas prioritarios identificados en la ubicación 
meta lo más exhaustivamente posible, y abordar la naturaleza intersectorial de esas necesidades.

•	 Trabajar con diversas partes interesadas:asegurarse de que todos los agentes que trabajan actualmente, 
o que se prevea que trabajen en la ubicación definida participen en el proceso de planificación de respuesta 
para el asentamiento.

•	 Tener en cuenta a toda la población:considerar las necesidades y las capacidades de los numerosos y, en 
ocasiones, diversos grupos de población que viven en la ubicación meta.

 ACCIóN ClAVE 3.3.1 

Identificar una entidad para que dirija el proceso de planificación de respuesta para el 
asentamiento y las revisiones colaborativas periódicas en la escala espacial apropiada

NOTAS ORIENTATIVAS

   Acordar la escala. Junto con los agentes institucionales locales y los organismos de ayuda, 
consensuar la escala a la que debería desarrollarse el plan de respuesta para el asentamiento. 
Recordar que el enfoqueen los asentamientos localiza la respuesta a nivel del asentamiento. En la 
mayoría de los casos, este proceso será- sencillo, puesto que ya se han cartografiado los límites de 
los asentamientos (véase Sección 3.1) y se han identificado las necesidades (véase Sección 3.2). 
Si una intervención abarca múltiples asentamientos, puede ser beneficioso llevar a cabola planifi-
cación de respuesta para el asentamiento a una escala mayor. Como tal, el alcance geográfico de 
un asentamiento (o incluso de múltiples asentamientos) a menudo es demasiado granular para 
llevarse a cabo en el marco de la coordinación humanitaria nacionalo la planificación local regional. 
Sin embargo, hay que intentar evitar que se produzcan solapamientos y formular estrategias de 
respuesta locales que no contradigan las recomendaciones sectoriales o municipales.

   Designar a un líder. Identificar a una persona para que dirija el proceso de planificación de 
respuesta para el asentamiento y las revisiones colaborativas periódicas. El líder más apropiado 
dependerá de la escala del asentamientometa, la estructura de gobierno local y la red de organismos 
de ayuda. El líder podría ser una ONG,un socio de la sociedad civil o una autoridad local. Deberían contar 
con el apoyo de un organismo humanitario o de desarrollo como OCHA o PNUD. Cuando sea posible, 
las autoridades municipales o del gobierno local deberán gestionar este proceso. Ya que pueden 
requerir asistencia técnica para facilitar los debates técnicos. Asociarse con representantes insti-
tucionales locales en este proceso permite a los participantes de organismospúblicos técnicos y a los 
proveedores de servicios públicos realizar aportaciones al plan de respuesta para el asentamiento.

   Formalizar el grupo. Puede resultar beneficioso formalizar el grupo de trabajo de planificación, 
especialmente si la rotación de personal puede provocar pérdida de memoria institucional. Esto 
ayudará a mantener el grupo de planificación para los próximos ciclos de revisiones periódicas y 
monitoreo. Entre los instrumentos de formalización se encuentran los términos de referencia, las 
listas de miembros, el organismo de dirección y codirección, y un presupuesto viable. Evitar un proce-
so administrativo largo centrado en el protocolo que pueda dilatar el proceso.
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   Incluir a socios a nivel superior. Garantizar que el proceso de planificación de respuesta 
para el asentamiento está codirigido por un grupo de trabajo establecido y reconocido o por un 
organismo de coordinación, como puede ser un grupo de trabajo a nivel local, regional, de ciudad 
o intergrupal. Esto facilita que los responsables de toma de decisiones a nivel superior apoyen 
el plan de respuesta para el asentamiento. También facilitará suintegración en el sistema de 
planificación y coordinación municipal, regional o nacional cuando sea apropiado. La participación 
en el nivel superior debería fortalecer los vínculos entre la estrategia para el asentamiento y otros 
instrumentos de planificación.

 ACCIóN ClAVE 3.3.2 

Consensuar de manera colaborativa las necesidades prioritarias y desarrollar acciones 
prioritarias comunes para las deficiencias identificadas

NOTAS ORIENTATIVAS

   Realizar un taller. Un análisis conjunto y un taller de planificación son una plataforma útil para 
priorizar las necesidades y las intervenciones identificadas en la evaluación de necesidades en los 
asentamientos. Esto proporciona un buen foro para el debate, la creación de consenso y promueve 
el control en torno a la evidencia basada en datos. Invitar a todas las partes interesadas relevantes a 
que participen (véanse Secciones 2.3 y 3.2), incluyendo a las poblaciones  de la comunidad afectada, los 
líderes tradicionales, los representantes institucionales y los agentes de la sociedad civil. Lo ideal es que 
los participantes representen varios perfiles, contextos y experiencia técnica. De esta manera, pueden 
priorizar las necesidades de una amplia variedad de sectores o cuestiones específicas de cada grupo.

   Presentar los hallazgos de la evaluación en el asentamiento. Invitar a los participantes a
que confirmen que los datos y su interpretación por parte del equipo de análisis de datos son 
correctos. Al reconocer el análisis, los participantes priorizarán los desafíos a los que se enfrenta el 
asentamiento y formularán escenarios de respuesta que reflejen las capacidades locales. Utilizar este 
taller para confirmar cualquier suposición que influya en la planificación de la respuesta para el asen-
tamiento y las estrategias de intervención. Por ejemplo, considerar si incluir o no a las poblaciones 
afectadas que residen fuera de la zona seleccionada pero que se trasladan todos los días a la misma, 
entre otras razones, para trabajar. Habilitar la planificación temática. Facilitar debates temáticos en los 
que los participantes definan las prioridades de intervención y las modalidades de implementación 
concretas más apropiadas según el contexto. Seleccionar a los participantes en función de su perfil y 
su experiencia técnica para cada sesión de debate. Proporcionar una plantilla del plan de respuestas 
clara para trabajar. En función del nivel de detalle esperado, algunas de las preguntas orientativas 
para la panificación temática de los asentamientos según cada necesidad prioritaria podrían ser:

•	 ¿Cuál o cuáles son las intervenciones necesarias?

•	 ¿Cómo deberían implementarse esta o estas intervenciones?

•	 ¿Quién debería estar al mando de la implementación de esta intervención?

•	 ¿Cuándo debería implementarse esta intervención?

•	 ¿Cuál es el coste aproximado de esta intervención?

 ACCIóN ClAVE 3.3.3 

Comprender todas las políticas y programas ya existentes que pudieran ayudar a 
abordar las necesidades identificadas

NOTAS ORIENTATIVAS
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   Identificar programas, políticas y respuestas relevantes. Consultar con grupos en los 
niveles nacional y subnacional (si existen) para comprobar que las intervenciones prioritarias y los 
indicadores asociadosse alinean con los estándares mínimos de cada sector. Consultar los planes, nor-
mas y guías relevantes existentesdel sector público para identificar planes o programas nacionales 
o locales relevantes. Pueden ser por ejemplo, el plan de infraestructuras o la norma nacional de agua 
y saneamiento. Asegurarse de que el plan formulado a nivel de asentamiento está armonizado con 
las políticas o estrategias de niveles superiores  como el plan maestro regional o de la ciudad, el Plan 
de respuesta humanitaria o la estrategia de respuesta sectorial o que no los contradigan. En algunos 
casos, los nuevos desafíos como la afluencia de población desplazada generan necesidades no 
previstas en el marco y las estrategias públicas existentes. La generación de pruebas y estrategias 
de planificación locales puede contribuir a la posterior revisión de dichas estrategias de alto nivel. 

   Observar los programas existentes. Identificar los programas ya implementados en el 
asentamiento meta que puedan contribuir a satisfacer las necesidades identificadas, crear sinergias 
o proporcionar una oportunidad de asociación. Cuando sea pertinente, identificar las lecciones 
aprendidas o los principales retos que deben tenerse en cuenta en el proceso de planificación de la 
respuesta para el asentamiento.

   Identificar los vínculos intersectoriales clave. Los ejemplos incluyen una estructura y 
servicios compartidos Asegurarse de que se reflejan o se maximizan en el plan de respuesta para el 
asentamiento. Fuera del sistema humanitario, es menos probable que los participantes piensen en 
términos de sectores humanitarios, por lo que es más probable que contribuyan a una comprensión 
integral de las necesidades y las posibles respuestas. 

 ACCIóN ClAVE 3.3.4 

Desarrollar el plan de respuesta para el asentamiento basado en evidencia fiable que 
proporcione la suficiente granularidad para el asentamiento meta

NOTAS ORIENTATIVAS

   Crear un esquema. Reunir las necesidades prioritarias, las deficiencias y las acciones en un docu-
mento que establezca la estrategia de respuesta para el asentamiento meta. En función del nivel de 
detalle previsto, un plan de respuesta para el asentamiento basado en el asentamiento podría incluir:

•	 Un resumen de las necesidades prioritarias

•	 Intervenciones prioritarias para cada necesidad prioritaria 

•	 La estrategia de implementación preferida para cada intervención

•	 Una visión general de las funciones y responsabilidades actuales o potenciales entre los socios

•	 Un calendario de implementación

•	 Cálculo del coste de la intervención

•	 Recomendaciones para abordar las deficiencias en la respuesta, la estrategia de salida y las asociaciones.

   Incluir intervenciones prioritarias para cada necesidad prioritaria. Utilizar la visualización 
geoespacial para informar sobre el funcionamiento conjunto de las diferentes intervenciones previstas.
Identificar dónde las diferentes intervenciones sectoriales pueden beneficiarse de la combinación de 
recursos o ayudar a identificar los tiempos de implementación.

   Especificar una estrategia de implementación preferida para cada intervención. 
El plan de respuesta para el asentamiento debería tener en cuenta las políticas, los programas y 
las normas técnicas mínimas pertinentes identificadas en la Acción clave 3.3.3. Estos documentos 
de planificación pueden citarse en el plan de respuesta para el asentamiento. Puede ser necesario 

Nota orientativa sobre el enfoque en los asentamientos58



3.3

establecer contacto con expertos de organismos humanitarios, organismos públicos o ministerios 
para obtener más información sobre las estrategias de implementación.

   Definir funciones y responsabilidades. El plan de respuesta establece todas las acciones necesarias 
para abordar las necesidades prioritarias en el asentamiento. Por lo general, un solo agente no podría 
abordarlo. El plan de respuesta para el asentamiento debe designar responsabilidades claras para la 
implementación de las acciones prioritarias. Las responsabilidades dependerán de la capacidad actual 
y futura, del mandato y de los conocimientos técnicos de los diferentes participantes. Los agentes in-
dividuales pueden utilizar el plan de respuesta para derivar planes de implementación que se alineen 
con el plan de respuesta pero que sean más detallados. Éste debería incluir la asignación de respons-
abilidades para el monitoreo de actividades y la recopilación de datos. Es particularmente esencial 
cuando se requiere el monitoreo a distancia, como en las zonas de conflicto o los territorios frágiles.

   Abordar las deficiencias de respuesta y crear nuevas asociaciones. Identificar dónde persisten 
las deficiencias clave y dónde se puede requerir capacidad adicional o asociaciones. Identificar las 
oportunidades de asociación entre los organismos de ayuda internacional y las organizaciones locales 
de la sociedad civil, los proveedores de servicios privados y los agentes económicos que podrían ayudar 
a cubrir las deficiencias o responder a necesidades específicas. Puede ser más sostenible comprom-
eterse con los sistemas existentes, reforzar o defender el acceso y apoyar a los gobiernos locales o 
a los socios del sector privado para que amplíen o mejoren la calidad de los servicios. Esto también 
se traduce en una menor prestación de servicios directos por parte de los organismos humanitarios. 
Considerar el mantenimiento, así como la formación y el desarrollo de cualquier habilidad y servicio.

   Incluir una estrategia de transición o de finalización. Puede requerir la creación de capacidades, 
el refuerzo y el fortalecimiento de los sistemas existentes como parte del proceso de implementación, 
así como la dotación de recursos adecuados. A largo plazo, los gobiernos locales coordinarán y su-
pervisarán los programas de respuesta y recuperación bajo sus jurisdicciones. La planificación de la 
transición y el traspaso de las responsabilidades de coordinación al gobierno local debe comenzar en 
las primeras etapas de la respuesta. De este modo, se salvará la brecha entre la ayuda humanitaria y el 
desarrollo. Sin embargo, la respuesta a una crisis requiere un aumento de la capacidad del gobierno 
local, mientras que la capacidad de las unidades de gobierno locales puede, de hecho, haberse reducido 
con respecto al nivel anterior a la crisis. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el personal ha muerto, ha 
sido desplazado o no puede volver al trabajo, o si las oficinas o los registros del gobierno local han sido 
dañados. Analizar las necesidades de apoyo y de creación de capacidades del gobierno local como parte 
de la evaluación de necesidades (véase  Sección 3.2) para informar sobre la mejor manera en que 
los organismos humanitarios pueden apoyar al gobierno local en el marco del plan de respuesta.

    Crear un calendario. Es probable que las actuaciones se implementen por una variedad de partes 
interesadas y que abarquen actividades a corto y a largo plazo. El calendario propuesto también debe 
tener en cuenta los factores que podrían retrasar la implementación prevista. Estos factores incluyen 
las temporadas de mal tiempo, los plazos típicos de las prácticas locales de reparación, reconstrucción y 
recuperación y cualquier restricción para tener acceso a los materiales y otros recursos, ya sea a nivel 
nacional o internacional. También debe incluir los cambios en el liderazgo político en el área adminis-
trativa de la interacción. Alinear la revisión de la planificación de la respuesta con estos factores puede 
apoyar cualquier promoción necesaria para establecer un plazo de cumplimiento eficiente y alcanzable, 
mientras se hacen los mejores esfuerzos para cumplir con los plazos de financiación.

    Estimación de costes. Coste del plan por acción/sector para ayudar a la promoción y recaudación 
de fondos. Incluir los recursos necesarios para el monitoreo y la gestión de la información y el 
desarrollo de las capacidades de los agentes locales.

   Validar las prioridades del plan de respuesta. Consultar con los grupos focales de las personas 
afectadas para validar las prioridades y modalidades sugeridas.
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 ACCIóN ClAVE 3.3.5 

Pactar colectivamente un calendario de implementación y revisión del plan de 
respuesta para el asentamiento

NOTAS ORIENTATIVAS

   Acordar un calendario de revisión e implementación. Los socios deben acordar el calendario de 
revisión del plan de respuesta para el asentamiento, mientras desarrollan el plan de respuesta para 
el asentamiento. Como punto de partida para el debate, un plan de respuesta para el asentamiento 
puede revisarse cada tres o seis meses, según la naturaleza de la crisis. El plazo de revisión debe 
ser apropiado para la crisis. Hay que tener en cuenta factores como si el inicio de la crisis fue 
repentino o lento, la intensidad de los desplazamientos de las poblaciones, el impacto estacional de 
los fenómenos meteorológicos de gran intensidad, y el calendario para informar sobre el ciclo de 
planificación humanitaria o las estrategias del gobierno local. El enfoque en los asentamientos re-
quiere que el plan de respuesta para el asentamiento considere las necesidades más allá de la fase 
humanitaria inmediata. También debe abordar las necesidades y prioridades a medio y largo plazo 
identificadas en los asentamientos meta, de ahí la importancia de incluir a los socios públicos y de 
desarrollo en el proceso de planificación. Esto debe reflejarse en el calendario de revisión. Todos 
los calendarios deben tener en cuenta que muchos hogares comenzarán su propia recuperación 
de forma espontánea, pero a diferentes ritmos. Los hogares más vulnerables pueden ser los menos 
capaces de completar cualquier recuperación en los plazos previstos.

   Designar a los líderes locales. El coordinador designado para el proceso del plan de respuesta para 
el asentamiento puede cambiar, especialmente si inicialmente lo dirigía un agente internacional. A 
medida que la escala de la ayuda internacional disminuye, se transfiere más responsabilidad a los 
agentes locales. Esto subraya la necesidad de codirigir con los socios locales, como las autoridades 
locales o la sociedad civil local.

   Establecer mecanismos de revisión. El monitoreo y la revisión deben producirse en el marco de un 
mecanismo de colaboración basado en el asentamiento, que realice reuniones periódicas, revise los datos
y la información que se reciba y formule las solicitudes de socios que sean necesarias (véase Sección 3.4). 
Lo ideal sería que la plataforma informara periódicamente al grupo de planificación del asentamiento.

 ACCIóN ClAVE 3.3.6 

Compartir el plan con la comunidad y los responsables de la toma de decisiones más 
allá del asentamiento meta

NOTAS ORIENTATIVAS

    Comunicar el plan de respuesta para el asentamiento a los participantes tanto locales como externos. 
Basándose en la estrategia de mapeo de partes interesadas y de participación (véanse Secciones 
3.2 y 3.4), identificar quiénes se beneficiarían del plan de respuesta para el asentamiento y cómo 
se espera que lo utilicen. Comunicar el plan de respuesta para el asentamiento de forma que se 
ajuste a las capacidades de las partes interesadas. Por ejemplo, proporcionar copias impresas a los 
agentes institucionales locales y a otros participantes locales que tengan acceso limitado a internet.

   Dar a conocer el plan de respuesta a las comunidades locales. Un plan participativo para el 
asentamiento sienta las bases para la movilización de recursos y la implementación colaborativa, 
pero también para los mecanismos de rendición de cuentas. Comunicar el plan de respuesta para el 
asentamiento a las comunidades locales que son los primeros en responder y los principales 
beneficiarios del enfoque y las intervenciones. Esto ofrece oportunidades para que las comunidades
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locales participen en debates de forma ascendente con sus representantes y para que las autoridades 
locales y los organismos de ayuda rindan cuentas. Adoptar mecanismos adecuados al contexto para 
que las comunidades locales tengan acceso al plan, como reuniones en los ayuntamientos, campañas 
de sensibilización y redes sociales. 

   Involucrar a los donantes y a los organismos de ayuda. Fomentar su adhesión, interés y apoyo para 
la movilización de recursos asociados al plan de respuesta para el asentamiento. Considerar la 
posibilidad de presentar el plan de respuesta para el asentamiento en talleres y mesas redondas 
organizadas por el sistema de coordinación humanitario, y establecer reuniones bilaterales de 
promoción con algunos organismos específicos a nivel nacional o regional. Cuando sea posible, 
reunirse con estos socios potenciales junto con los agentes institucionales locales responsables.

retos potenciales

    expectativas establecidas.  La planificación de la respuesta humanitaria dirigida por organizaciones 
internacionales se delimita, predominantemente por sectores en vez de por asentamientos. Los organismos de 
ayuda pueden estar confundidos sobre cómo la planificación de respuesta para el asentamiento en el enfoque 
en los asentamientos complementa el enfoque sectorial. También es posible que no comprendan en qué medida 
la planificación contribuye a las zonas de actuación más amplias (como las regiones de un país). Las regiones se 
utilizan a menudo en el enfoque sectorial o grupal, pero el enfoque en los asentamientos está más localizado.

   mantener el impulso.  Un plan de respuesta para el asentamiento suele extenderse más allá de la fase 
humanitaria. Por lo tanto, puede ser difícil mantener el impulso con los socios después de la fase de respuesta 
inmediata y recuperación. Es especialmente cierto si no se dispone de recursos específicos para convocar a los 
organismos durante un período de tiempo más largo.

   circunstancias locales.   El plan de respuesta para el asentamiento sigue siendo un proceso repetitivo 
y tarda en completarse. Depende de la aportación de un amplio abanico de agentes que pueden mostrar distintos 
niveles de compromiso en el proceso. Debe verificarse que las estrategias de respuesta diseñadas localmente se 
ajustan a los planes formalizados a nivel nacional o sectorial. Los participantes locales pueden tener un bajo nivel 
de alfabetización, lo que requiere metodologías de facilitación adaptadas, o pueden tener acceso limitado a los 
documentos de planificación existentes.

indicadores

   Las comunidades afectadas y otros agentes locales tuvieron la oportunidad de validar el resultado propuesto de 
todos los ejercicios de recogida de datos.

   Se ha identificado una entidad u organismo legítimo principal para transmitir el proceso estratégico. Cuando los 
agentes locales se encargan de esto, se ofrece apoyo a la capacidad en caso de ser necesario.

    Los socios internacionales, nacionales y locales pertinentes han contribuido a la elaboración del plan de respuesta 
para el asentamiento.

   Se han consultado los planes e instrumentos políticos existentes pertinentes y se ha hecho referencia a ellos en 
el plan de respuesta.
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el enfoque en los asentamientos en la práctica

Ejercicio de priorización multisectorial, Siria

ACNUR

Durante la mayor parte de 2016, la parte oriental de Alepo (aproximadamente la mitad de la ciudad) estuvo 
completamente asediada. En 2017, después del conflicto, las personas volvían a sus vecindarios, se instalaban en sus 
casas o se quedaban con sus amigos y familiares. La infraestructura básica, sin embargo, estaba tremendamente 
dañada. El sector de los alojamientos puso en marcha una iniciativa conjunta para apoyar una respuesta integral 
y coordinada a nivel de vecindario.

Este ejercicio identificó las necesidades y las prioridades a corto y largo plazo. El proceso lo dirigía una fuerza conjunta 
en la que participan tres sectores principales. Sus iniciativas incluían la participación en debates con expertos, un 
proceso de priorización a dos niveles y talleres gubernamentales. Se han realizado evaluaciones rápidas y se han 
puesto en marcha evaluaciones estructurales que abarcan nueve vecindarios, con el apoyo de todos los participantes. 
Este enfoque común permitió compartir la priorización y la planificación de la respuesta. Todos los agentes, incluidas 
las autoridades locales, coordinaron sus esfuerzos con una misma estrategia en mente.

Retos potenciales
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3.4
la implementación colaborativa y el monitoreo 
para el enfoque en el asentamiento

razonamiento

Las formas de implementar los proyectos aplicando el enfoque en los asentamientos son casi tan diversas como la 
variedad de los diferentes asentamientos. Debido a su naturaleza multisectorial y a la amplia gama de los partici-
pantes involucrados en la implementación y monitoreo, el enfoque en los asentamientos no puede depender de las 
metodologías comunes. Se trata más bien de un proceso repetitivo y adaptativo en el que se ponderan plenamente 
los productos y los resultados. El objetivo de dicha implementación y monitoreo es aplicar y captar los logros del 
plan de respuesta para el asentamiento.

El diseño y las metodologías de implementación deben vincularse o alinearse claramente con los objetivos de los 
planes de respuesta para el asentamiento y ser de titularidad local. Las estructuras comunitarias son clave en este 
proceso, ya que garantizan que el enfoque aumente la relevancia, el impacto y la sostenibilidad de las intervenciones 
en un asentamiento.

Sin embargo, más allá de los objetivos del plan de respuesta, el enfoque en el asentamiento también ofrece un espa-
cio en el que se pueden establecer vínculos significativos entre los participantes.

resumen orientativo general

   El enfoque en los asentamientos va más allá de los resultados específicos del proyecto y se centra en la mejora 
de la vida de las personas de los asentamientos. Las intervenciones deben tener en cuenta las diferentes funciones, 
perspectivas y las complejas relaciones entre los participantes en el asentamiento meta y sus alrededores. 
El apoyo a las estructuras de gobierno de los asentamientos, como las plataformas comunitarias, permite a 
los participantes locales controlar tanto la implementación como el monitoreo.

   Hay que tener en cuenta cómo se relacionan las estructuras de gobierno de los asentamientos y cómo se ve afectadas 
por las estructuras de coordinación de nivel superior, como los grupos. Es importante fomentar estos vínculos, ya 
que también pueden repercutir en la implementación y afectar al monitoreo.

   El monitoreo es una parte integral del enfoque en el asentamiento y debe hacerse de forma conjunta. Mide el 
progreso e informa sobre las adaptaciones apropiadas, pero también contribuye a la apropiación local y al desarrollo 
de capacidades como camino hacia la sostenibilidad y hacia un futuro traspaso.

En esta sección aprenderá   

Cómo involucrar a la 
comunidad afectada en la 
implementación, el moni-
toreo y la ampliación

Cómo utilizar el foro de 
colaboración y de comentar-
ios para gestionar la imple-
mentación y el monitoreo

Cómo alinear las estruc-
turas de colaboración local 
con el plan de respuesta 
para el asentamiento

1 2 3
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 ACCIóN ClAVE 3.4.1 

Reforzar o establecer estructuras locales de representación de la comunidad para 
que actúen como una plataforma de retroalimentación para la población, coordi-
nación técnica y monitoreo

NOTAS ORIENTATIVAS

   Establecer un mecanismo de colaboración a nivel de asentamiento. Múltiples agentes 
y participantes locales contribuirán en el diseño e implementación del plan de respuesta para el asen-
tamiento. Tendrán experiencia en el sector, competencias y habilidades complementarias. Por lo tanto, 
sus actividades deber ser dirigidas y coordinadas a escala del asentamiento. Existen varios modelos, 
pero la opción adecuada debe basarse en el análisis de las partes interesadas y su capacidad. Entre las 
cuestiones clave para informar el establecimiento de un mecanismo de colaboración se encuentran: 

•	 ¿Quién es el más indicado para hacerlo y quién necesita participar?

•	 ¿Cómo garantizar una representación justa?

•	 ¿De quién necesita reconocimiento el foro?

•	 ¿Qué habilidades se requieren para llevar a cabo esta función?

•	 ¿Cómo cambian los socios con el tiempo?

•	 ¿Qué relación existe con las estructuras de gobierno locales?

   Establecer Comités. Dependiendo del tamaño físico del asentamiento meta, puede ser necesario 
dividirlo en varias zonas más pequeñas, como subvecindarios o un conjunto de calles para facilitar 
la coordinación técnica y la comunicación. Las estructuras a nivel de asentamiento podrían incluir 
comités separados para realizar diferentes funciones. Algunos ejemplos son:

•	 Comités comunitarios. Son representativos y sus funciones, responsabilidades y código de 
conducta deben ser claros para todos los miembros y toda la población. Las funciones podrían 
incluir: la evaluación continua de las necesidades y la identificación de las poblaciones vulner-
ables; la planificación inicial y continua de la respuesta; la colaboración entre los miembros de 
la comunidad, los participantes y los organismos de ayuda; la obtención de datos cualitativos 
y cuantitativos y comentarios; la difusión de la información; el monitoreo y la aportación de 
datos a las futuras necesidades del programa; la consulta y la información a la población de 
los asentamientos sobre las actividades en curso y previstas; y la movilización de la comunidad 
para resolver los problemas comunitarios.

•	 Comités técnicos. Pueden establecerse como entidades permanentes o de forma temporal para 
apoyar la coordinación técnica en intervenciones específicas. Por ejemplo, podría establecerse 
un comité de monitoreo independiente, además de cualquier monitoreo realizado por partici-
pantes individuales.

•	 Puede formarse un comité directivo compuesto por representantes de instituciones guberna-
mentales, donantes y asesores técnicos y hacer consultas sobre los avances. Este comité puede 
funcionar a un nivel superior para facilitar la coordinación a mayor escala.

   Proporcionar formación y desarrollo de habilidades. Asignar el tiempo y los recursos 
humanos adecuados para formar y entrenar a los miembros de los comités y proporcionarles 
procedimientos y herramientas para realizar su trabajo. El seguimiento regular y el entrenamiento 
de su autogestión deben animar a la comunidad a identificar sus propios objetivos y alcanzarlos 
utilizando sus propios medios y recursos, al tiempo que contribuyen al plan de respuesta más 
amplio para el asentamiento.
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   Asignar recursos. Asignar recursos del programa para permitir las iniciativas dirigidas por la 
comunidad y la resolución de problemas en el asentamiento.

   Construir consenso. Una entidad debe encargarse de dirigir el proceso de creación de consenso 
en el comité comunitario. Esta función de liderazgo podría adoptar múltiples formas, como la 
presidencia y la copresidencia, un grupo de coordinación intergrupal o un organismo asignado. Su 
objetivo es que todas las partes interesadas participen y rindan cuentas, adhiriéndose a las normas 
o procedimientos comunes que se aplican a nivel nacional/regional.

 ACCIóN ClAVE 3.4.2 

Crear un plan de participación de las partes interesadas que identifique las funciones 
y responsabilidades para la implementación y el monitoreo de la respuesta

NOTAS ORIENTATIVAS

   Consulte los resultados del mapeo de las partes interesadas. Considerar a quién hay
que consultar, informar o involucrar en la toma de decisiones sobre la implementación o el 
monitoreo de los resultados (véase Figura 3.4). Basarse en el mapeo de partes interesadas y en 
cualquier consulta previa (véanse Secciones 3.2 y 3.3). Al menos, debería cubrir su mandato, 
experiencia, representación, autoridad o influencia.

Figura 3.4 Un ejemplo de mapeo de partes interesadas

   Compartir las responsabilidades de implementación y monitoreo. Los diferentes 
agentes de la ayuda y los participantes locales que operan en el asentamiento deben adoptar 
funciones adecuadas.

    Desarrollar un marco para el monitoreo. Todos los socios de la implementación deben 
contribuir al marco para mantener la atención y fomentar la participación. Consolidar los resultados 
por separado de forma que se puedan centralizar los informes y comentarios de las comunidades 
(véase Acción clave 3.4.4).

AGENTE 
bENEFICIO (para el agente)  

DE PARTICIPACIóN 
TIPO DE COMuNICACIóN MéTODO DE COMuNICACIóN 

Alcalde local Influencia para obtener financiación Participación 
Invitar a formar parte del comité 
directivo 

Representante 
de la Comunidad 

Influir en el tipo de proyectos Participación 
Invitar a formar parte de comi-
tés a nivel de asentamiento 

Contratistas 
locales 

Identificar futuras oportunidades de 
negocios 

Informar 

Presentación de la evaluación 
de las necesidades y el análisis 
y el plan de respuesta para el 
asentamiento 

Consultor de 
proyectos 

Acción o contrato completado con éxito Participación N/A 
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   utilizar los canales de comunicación acordados. Los agentes encargados de la imple-
mentación deben colaborar con otros participantes empleando los canales de comunicación 
identificados o establecidos como parte del mapeo de partes interesadas. Puede ser bilateral o a 
través de los comités existentes o nuevos (véase Acción clave 3.4.1).

   Preparación para la ampliación. Si es previsible la ampliación, crear un proceso claro para 
satisfacer las necesidades acumulativas del mayor número posible de población afectada, 
permitiendo al mismo tiempo el pilotaje o la prueba de las intervenciones y la flexibilidad de la 
programación. Hay que tener en cuenta los posibles retrasos en cualquier adquisición a gran 
escala o la recuperación del mercado local. Desarrollar el plan de ampliación a través de una serie 
de “puntos de retención” e hitos relacionados con los resultados del monitoreo. Planificar las 
contingencias y la adaptación y consultar el mapeo de partes interesadas para identificar quién 
puede facilitar un proceso de ampliación y dónde.

 ACCIóN ClAVE 3.4.3 

Implementar actividades en colaboración con los participantes locales

NOTAS ORIENTATIVAS

   Implementar el plan de respuesta para el asentamiento. Los distintos participantes 
deben hacer uso de su experiencia, mandato y capacidades, y tener la capacidad de identificar e 
involucrar a nuevos socios u oportunidades de financiación.

   localizar cuando sea posible. Considerar las oportunidades de localizar las intervenciones, 
aprovechando las capacidades locales e invirtiendo en asociaciones y en el desarrollo de capaci-
dades cuando sea necesario.

   Identificar las limitaciones. La implementación debe tener en cuenta cualquier limitación o 
plazo de vencimiento. Éstos pueden derivarse de la temporada o estación climatológica o de los plazos 
de adquisición, prestación y transferencia de materiales y otros recursos. Estas limitaciones pueden 
afectar a las actividades concurrentes o futuras en el plan de respuesta para el asentamiento.

   Sea flexible. Considerar la posible necesidad de flexibilidad o adaptación, así como la posibilidad 
de ampliación o expansión a un asentamiento vecino. Hay que tener en cuenta que la imple-
mentación debe ser repetitiva, basada en datos de monitoreo y en los comentarios de la comuni-
dad, y también debe adaptarse a las circunstancias cambiantes. Las actividades pueden depender de 
la disponibilidad de fondos, de la presencia (o ausencia) de agentes adecuados,  del establecimiento de 
nuevas asociaciones o de nuevas oleadas de crisis y de cambios en las necesidades prioritarias.

   Mantener el impulso. Establecer una comunicación y una colaboración regulares, reuniendo a 
las personas para mantener la atención en el plan de respuesta.

 ACCIóN ClAVE 3.4.4 

utilizar el monitoreo y el análisis de forma conjunta para apoyar la implementación y 
la coordinación a nivel de los asentamientos

NOTAS ORIENTATIVAS

   Desarrollar e implementar el plan de monitoreo. El plan debe estar en consonancia con el 
plan de respuesta para el asentamiento, y tener en consideración las capacidades de las partes 
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interesadas que contribuyen. Garantizar que el monitoreo propuesto sea específico, medible, 
alcanzable, realista y limitado en el tiempo. Sin embargo, se debe considerar que el enfoque en 
los asentamientos va más allá de las actividades específicas del proyecto y se centra en la mejora 
general de la vida de las personas de los asentamientos.

   Modificar y adaptar. Un buen monitoreo facilita la identificación y la toma de decisiones sobre 
las modificaciones y adaptaciones necesarias para la implementación. Esto puede suceder debido 
a cambios en las necesidades o en las prioridades, a la retirada de socios ejecutores o a la entrada 
de socios nuevos, a la disponibilidad de fondos adicionales o a la evolución de las relaciones con los 
asentamientos vecinos.

   Compartir información. El monitoreo conjunto requiere una apertura al intercambio de 
información. Esto requiere altos niveles de participación por parte del personal capacitado de 
monitoreo y evaluación, así como habilidades efectivas de gestión de la información. Se requiere 
una capacidad de monitoreo independiente pero que trabaje en estrecha colaboración con los 
implementadores. Será necesario invertir tanto en capacidad local como en tecnología para lograr 
una recogida y análisis de datos eficaz. Los organismos de ayuda con capacidad de monitoreo 
y evaluación pueden fortalecer la capacidad de las partes interesadas locales para supervisar la 
implementación del plan de respuesta para el asentamiento y facilitar un traspaso gradual. Con-
siderar la posibilidad de utilizar los comités ya establecidos para monitorear de forma indepen-
diente la implementación, recopilar comentarios y compartir mensajes clave con la población de 
los asentamientos. Considerar la posibilidad de utilizar una herramienta común o una plataforma 
web que pueda ser compartida y apoyada por todas las partes interesadas para recopilar datos 
de monitoreo, si todos los participantes locales tienen acceso a esta tecnología. Promover las 
capacidades locales en el desarrollo y uso de herramientas de monitoreo adecuadas.

 ACCIóN ClAVE 3.4.5 

Vincular la colaboración en los asentamientos con los mecanismos más amplios de 
coordinación, apoyo técnico y toma de decisiones

NOTAS ORIENTATIVAS

   Considerar la ampliación. Las pruebas piloto y el monitoreo colaborativo y la recopilación y 
el análisis de los resultados pueden revelar dónde es posible o necesaria una ampliación. La ampli-
ación puede ser a nivel de otros asentamientos o a nivel de toda la ciudad o pueblo. 

   Vínculos con otras escalas. Los organismos que trabajan en el marco del enfoque en los 
asentamientos deben ser conscientes de hasta qué punto la respuesta implementada en el asenta-
miento meta encaja en el panorama más amplio de la escala municipal, de la ciudad o del distrito. 
Esto es fundamental para coordinar la cobertura de las zonas afectadas y evitar los graves 
problemas de equidad que puedan surgir entre comunidades vecinas cuando una se convierte en 
una “isla de respaldo”. Cuando la coordinación entre ciudades y municipios es deficiente, puede 
ser necesaria la coordinación bilateral para llegar a escalas mayores, especialmente cuando las 
acciones específicas puedan tener efectos directos en los asentamientos o entre ellos.

   Vínculo con las estructuras de gobierno existentes. Será necesaria la coordinación por 
encima del nivel de asentamiento, por ejemplo a nivel municipal o de distrito. Cuando las autoridades 
administrativas transmiten los mecanismos de coordinación a escala de ciudad, municipio o distrito, 
deben buscarse sinergias para evitar solapamientos y apoyar la coordinación multisectorial a nivel 
granular. Puede que no siempre sea posible colaborar con el gobierno local, especialmente en

Nota orientativa sobre el enfoque en los asentamientos67



3.4

situaciones de conflicto o inmediatamente después de una catástrofe, pero los agentes internacionales
nunca deben suponer que el gobierno local no funciona. En su lugar, deben hacer que la colaboración 
con las autoridades municipales sea la norma, a menos que esto resulte imposible por razones de 
capacidad gubernamental o falta de neutralidad. Cuando esto no sea posible, la coordinación a nivel 
superior debe considerar las estructuras gubernamentales en la medida de lo posible, para permitir 
que el gobierno lo supervise en una fecha posterior.

   Apoyar el desarrollo de capacidades. Cuando un municipio se beneficie de un aumento de 
capacidad, en particular si hay varios asentamientos en su jurisdicción, los organismos deberían 
considerar la creación de un puesto de oficial técnico en el municipio para ayudar a la coordinación 
entre el propio municipio y los demás asentamientos del mismo municipio. Lo ideal es que la 
persona tenga formación técnica en urbanismo. La financiación de este puesto debía transferirse 
gradualmente al municipio.

   Establecer el apoyo técnico. Para contribuir a una orientación coherente y en aras de la 
eficiencia, tiempo y recursos, puede tener sentido que algunos grupos técnicos se establezcan en 
una escala superior a la del asentamiento. Dependiendo del alcance de la respuesta, asesorarán o 
consultarán sobre una serie de asentamientos diferentes.

   Vínculo con los mecanismos de coordinación humanitaria. Si bien el enfoque en los 
asentamientos requiere mecanismos focalizados de colaboración locales, puede ser beneficioso 
conectar la colaboración a nivel de asentamiento con estructuras de coordinación de nivel superior, 
en particular con fines de promoción. Considerar cómo la implementación basada en los asentamientos
contribuye y se relaciona con el mecanismo existente a escalas más altas, incluyendo, pero sin 
limitarse, al desarrollo de la Visión General de las Necesidades Humanitarias, el Plan de Respuesta 
Humanitaria o los planes sub-regionales. Explorar las posibilidades de que las autoridades de coor-
dinación humanitaria de los niveles superiores respalden el plan de respuesta para el asentamiento 
y apoyen las estructuras de colaboración basadas en los asentamientos. En particular, explorar formas 
de apoyar a las partes interesadas  locales que convocan a las plataformas a nivel de asentamiento 
para que participen en las reuniones de coordinación humanitaria y/o invitar a funcionarios munici-
pales o administrativos de niveles superiores de las estructuras de gobierno a participar en algunas 
reuniones a nivel de asentamiento.

retos potenciales

   lograr el equilibrio entre todos los participantes.  A menudo existe una desigualdad real o 
percibida entre los agentes locales e internacionales, que puede dificultar el nivel de interacción y los acuerdos.

   el intercambio de información se retrasa o no se lleva a cabo. El monitoreo y 
el intercambio de datos en el enfoque en los asentamientos exige que los participantes contribuyan con la 
calidad requerida y según el programa previsto. Los participantes podrían declinar o retrasar, afectando así a la 
transparencia y el impulso de la acción.

   complejidad para medir el impacto de las iniciativas multisectoriales.  Abordar 
las necesidades multisectoriales hace difícil la evaluación de los efectos sobre los individuos y la comunidad
en su conjunto. Cada intervención puede tener diferentes calendarios. Sus efectos tendrían que agregarse 
cuidadosamente para comprender el impacto global.

   limitaciones de los gobiernos locales en la coordinación.  La coordinación en foros 
de alto nivel puede ser abrumadora para los gobiernos locales, dada su limitada capacidad. Esto es especialmente 
válido cuando hay una crisis en curso y se ponen en marcha sistemas de grupos.

Nota orientativa sobre el enfoque en los asentamientos68



   los procedimientos de informes adicionales aumentan la carga de trabajo. 
En los casos en que existen mecanismos de grupo, los organismos pueden tener una carga adicional al comprome-
terse, contribuir e informar en distintas estructuras.

   financiación a corto plazo e inflexible. Es posible que se necesite un apoyo financiero y flexible a 
largo plazo para abordar adecuadamente en un asentamiento. Es necesario que los organismos y los donantes que operan 
en el mismo lugar lleven a cabo actividades colectivas de promoción y consultas en diferentes marcos temporales.

   la viabilidad supera la capacidad. Las ambiciones pueden superar fácilmente la capacidad de implemen-
tación existente. El plan de respuesta tiene que cumplir el compromiso de los participantes y las limitaciones identificadas.

indicadores

implementación

   La implementación del plan de respuesta para el asentamiento, en todas sus acciones y fases, aprovecha al máximo 
las capacidades de todas las partes interesadas y debe ser gradual.

   La implementación del plan de respuesta para el asentamiento hace un uso eficiente de todos los recursos, 
independientemente de la fuente de contribución.

   La implementación del plan de respuesta para el asentamiento alcanza los objetivos fijados en el plan, de acuerdo 
con el calendario establecido. 

   La implementación se examina de manera oportuna sobre la base de los resultados del monitoreo y se adaptan 
adecuadamente.

   Se establecen comités a diferentes niveles según la escala del asentamiento, que incluye a las partes interesadas pertinentes.

3.4

   PlANIFICACIóN      IMPlEMENTACIóN   

Retos potenciales
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monitoreo

   La finalidad y los objetivos del monitoreo están claramente establecidos y todos los participantes los comprenden 
perfectamente.

   Los métodos y tareas de monitoreo son multisectoriales y se diseñan con el asesoramiento de los participantes 
por lo que van más allá de un enfoque centrado en el programa. 

   Los métodos y tareas de monitoreo se llevan a cabo respetando los derechos y la dignidad y reconociendo las 
contribuciones de los beneficiarios, implementadores y otros participantes para representar sus perspectivas.

   Se crean métodos apropiados de recopilación de datos o una plataforma web para recopilar y gestionar información 
de manera eficiente.

   Los métodos de monitoreo se revisan de forma oportuna y con la participación de las partes interesadas y los 
objetivos y actividades de monitoreo se adaptan adecuadamente.

   Se asignan recursos para crear capacidad de monitoreo en las partes interesadas locales pertinentes.

el enfoque en los asentamientos en la práctica

Estructura de coordinación basada en el asentamiento, Mosul, Iraq

Clúster de Alojamientos

La ofensiva militar para volver a tomar Mosul en octubre de 2016 permitió al sector humanitario asistir a los residentes 
que habían permanecido durante la ocupación de la ciudad. Para permitir la coordinación, se formó una estructura 
basada en el asentamiento, como parte de la respuesta operativa del Clúster de Alojamientos en Mosul. Dividió las zonas 
exteriores más allá de la ciudad central en “cuñas”. Esto permitió al personal de respuesta humanitaria centrarse inme-
diatamente en el asentamiento dentro de su “cuña”. La coordinación mejoró y se establecieron líneas de comunicación 
más claras entre los socios y el equipo de coordinación en Erbil y Dahouk. Permitió identificar más fácilmente los asenta-
mientos menos atendidos o no atendidos y responder más rápidamente a la evolución de las necesidades. El equipo 
del grupo clave pudo retirarse y proporcionar un apoyo de coordinación más amplio a los socios sobre el terreno, que 
a su vez tenían un mejor conocimiento de las carencias y necesidades de la población en su área de responsabilidad.

Respuesta al tifón Yolanda, Filipinas

ONU-Habitat

Tras el tifón Haiyan (Yolanda) en 2013, ONU-Habitat puso en marcha el proyecto Post-Yolanda de apoyo para hogares
y asentamientos seguros en las provincias afectadas. El objetivo principal era fortalecer a las comunidades y a 
los gobiernos locales en la construcción de su entorno. La iniciativa se denominó Proceso Popular, respaldado 
por diversas formaciones. Se estableció una asociación cohesiva entre las comunidades vecinas que les permitió 
trabajar juntas y reducir los costes de implementación. Se han realizado 54 proyectos de infraestructuras comu-
nitarias. Las comunidades de propietarios fueron ganando confianza para gestionar la financiación de sus propias 
comunidades, algunas incluso aportando de su propio ahorro comunal para hacer los proyectos más grandes. Se 
establecieron procedimientos claros de monitoreo como el diario familiar y los informes comunitarios. Las mujeres 
siempre estaban al frente y algunas de ellas se convirtieron en expertas, capaces de identificar materiales, leer 
planos y supervisar proyectos de construcción en el futuro.
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