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 I. Introducción 

1. El presente informe consta de cinco secciones, en las que se proporciona información 

actualizada del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y 

se ofrece información sobre sus actividades en Etiopía y Centroamérica (secciones II y III), en las 

diferentes esferas de cambio del plan estratégico para el período 2020-2025 de ONU-Hábitat. En el 

informe, en el que se abordan diferentes contextos y retos, se ofrece una visión general de cómo 

pueden lograrse impactos mediante la aplicación de actividades tanto normativas como operacionales. 

En la sección IV se proporciona información sobre los progresos realizados por ONU-Hábitat en la 

aplicación de su actual estrategia de desarrollo de la capacidad, mientras que en la sección V se ofrece 

información actualizada sobre las iniciativas de ONU-Hábitat en zonas afectadas por conflictos y 

desastres, incluida la Franja de Gaza. El informe va acompañado del documento HSP/EB.2025/INF/8, 

que contiene el plan de aplicación de la estrategia de desarrollo de la capacidad de ONU-Hábitat 

para 2025, y del documento HSP/EB.2025/INF/9, en el que se presentan los aspectos más destacados 

de las actividades de los subprogramas, que abarcan el período comprendido entre julio y diciembre 

de 2024. 

 

* HSP/EB.2025/1. 
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 II. Actividades normativas y operacionales del programa para 

Etiopía 

2. Desde 1998 ONU-Hábitat está presente en Etiopía y apoya a los gobiernos locales, regionales 

y federal con asesoramiento técnico y sobre políticas y con la ejecución de proyectos. Con una 

población de más de 120 millones de habitantes, Etiopía registró un fuerte crecimiento real medio de 

casi el 10 % anual entre 2004 y 2018, una de las tasas más altas del mundo, impulsada principalmente 

por las inversiones en infraestructuras que ampliaron el acceso a las infraestructuras y los servicios y 

respaldaron la mejora del nivel de vida, según el Banco Mundial1.  

3. La labor en el marco del programa para Etiopía de ONU-Hábitat se ha ampliado 

continuamente desde la creación del programa, entre otras cosas mediante la respuesta a las 

necesidades en materia de asentamientos humanos habitables y sostenibles y el compromiso con 

la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en consonancia 

con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. La alianza 

entre ONU-Hábitat y el Gobierno de Etiopía se ha visto reforzada por el compromiso del país con 

las actividades del Comité Técnico Especializado sobre Función Pública, Gobierno Local, Desarrollo 

Urbano y Descentralización de la Unión Africana, que condujo a la celebración del primer Foro 

Urbano de África en septiembre de 2024. 

4. Entre los principales ámbitos de esta alianza figuran la creación de capacidad para el desarrollo 

urbano sostenible, la ejecución del Programa Agua para las Ciudades Africanas, la promoción de 

soluciones de transporte sostenible para África Oriental, la mejora de los espacios públicos, la 

elaboración de los informes The State of Addis Ababa, la planificación de medidas de resiliencia de las 

ciudades, la preparación de planes estructurales y planes regionales de desarrollo territorial, y el apoyo 

a la gestión de los residuos sólidos y soluciones duraderas para las comunidades afectadas por 

desplazamientos2.  

 A. ONU-Hábitat en Etiopía: antecedentes 

5. Aunque es el segundo país más poblado de África, Etiopía tiene una tasa de urbanización muy 

baja, que se situaba en el 23,16 % en 20233. Sin embargo, las ciudades generan el 58 % del producto 

interno bruto del país4. El plan nacional de desarrollo de Etiopía para el período 2021-2030 está 

diseñado para desarrollar y profundizar la transformación estructural a través de los principales 

pilares de desarrollo5 estratégico y una serie de ámbitos prioritarios, que incluyen el desarrollo de 

infraestructuras de calidad y eficientes y el desarrollo urbano sostenible. En el plan también se resalta 

el nexo entre la acción humanitaria, la asistencia para el desarrollo y la consolidación de la paz que ha 

surgido de las recientes tendencias de los desastres provocados por el cambio climático, que han 

llevado a las comunidades desplazadas a los centros urbanos. El Gobierno de Etiopía está llevando a 

cabo una transformación estructural mediante la cual se hace hincapié en el desarrollo urbano como 

sector estratégico central, y se prevén ciudades prósperas, productivas, competitivas y verdes. 

6. El aumento del desempleo es motivo de gran preocupación, ya que el número de puestos de 

trabajo que se crean es muy inferior al ritmo de crecimiento de la población. Además, el continuo 

aumento de la población urbana añadirá más presión a la escasez de viviendas existente. La actual 

oferta anual de 131.000 viviendas nuevas está muy por debajo de la demanda anual de 400.000 

viviendas, que se suma al retraso existente. Una proporción significativa del parque inmobiliario 

(64,31 %) es de baja calidad y se asocia a condiciones de barrios marginales6. Existe un relativo 

 
1 Mehmet Onur Ozlu et al., “Ethiopia urbanization review: urban institutions for a middle-income Ethiopia”, 

documento de trabajo (Washington D.C., Banco Mundial, 2015).  
2 ONU-Hábitat, “Country programme for Ethiopia 2016-2020”, presentación de diapositivas, 2020. Disponible 

en https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/10/ethiopia_hcpd_presentation_rev.pdf. 
3 Recopilación de indicadores de desarrollo del Banco Mundial. Véase 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=ET. 
4 Etiopía, Ministerio de Urbanismo e Infraestructuras, Urban Development and Construction Sector Ten Years 

(2020-2030) Perspective Plan. 
5 Entre los principales pilares de desarrollo estratégico cabe mencionar: a) el crecimiento económico de calidad 

y la prosperidad compartida; b) la productividad económica y competitividad; c) la capacidad tecnológica y 

economía digital; d) la financiación del desarrollo sostenible; e) el crecimiento económico impulsado por el sector 

privado; f) la economía verde resiliente; g) la transformación institucional; h) el género y la inclusión social; i) el 

acceso a la justicia y una administración pública eficiente, y j) la consolidación de la paz regional e integración 

económica. 
6 Etiopía, Ministerio de Urbanismo e Infraestructuras, Urban Plan Implementation Report, 2024 (inédito).  

https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/10/ethiopia_hcpd_presentation_rev.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=ET
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monopolio gubernamental en el desarrollo y la oferta de viviendas y terrenos urbanos, lo cual dificulta 

la creación de un mercado secundario de viviendas y terrenos y, a la vez, fomenta la informalidad. El 

desarrollo de viviendas se ve aún más obstaculizado por la falta de financiación hipotecaria disponible, 

ya que las opciones del mercado se limitan a préstamos basados en depósitos de bancos comerciales, 

en su mayoría a tipos de interés elevados. 

7. Alrededor del 88 % de las ciudades han aprobado planes territoriales activos. Sin embargo, 

estos planes no se están aplicando ni actualizando eficazmente7. Un número cada vez mayor de 

desarrollos territoriales no están conectados a la red de infraestructuras y servicios urbanos, y solo una 

pequeña proporción de hogares tiene acceso a servicios básicos relacionados con el agua, cobertura 

de eliminación de desechos sólidos y líquidos e instalaciones básicas de higiene. Se prevé que los 

desechos generados en las ciudades se tripliquen debido al aumento previsto del crecimiento 

económico y demográfico en los próximos diez años. La movilidad urbana también se ha convertido 

en un problema fundamental en Etiopía. La mejora en este ámbito se logrará sobre todo gracias a los 

ambiciosos planes de rápido crecimiento económico que adoptarán las ciudades. Se necesitan cambios 

importantes para la transición hacia: a) vías económicas urbanas verdes resilientes al clima y una 

reorganización espacial resiliente a los desastres; b) la mejora de la calidad del aire y de la gestión de 

los desechos, y c) espacios verdes y públicos seguros, inclusivos y accesibles. 

8. Sin embargo, los ingresos municipales medios son insuficientes para satisfacer la demanda de 

inversiones en infraestructuras y servicios. Según el Ministerio de Urbanismo e Infraestructuras de 

Etiopía, los ingresos municipales deberían cubrir el 75 % de los gastos en infraestructuras y servicios. 

La insuficiencia de ingresos municipales se debe en parte a la debilidad de los sistemas de información 

sobre la gestión de las tierras; solo el 12 % de los territorios urbanos estaban incluidos en mapas 

catastrales y el registro de la propiedad en 2022. Además, no se atiende de modo suficiente a la 

demanda de tierras, ya que solo se da respuesta al 30 % de la demanda de terrenos urbanos y la 

demanda supone únicamente el 46 % de la oferta de tierras prevista. Esto refleja una gobernanza 

institucional inadecuada que evita que los mercados de terrenos urbanos generen mayores recursos 

fiscales basados en la propiedad y el suelo y satisfagan las necesidades de infraestructuras sanitarias, 

educativas y de vivienda. 

9. Los débiles vínculos urbano-urbanos y urbano-rurales no han aprovechado determinadas 

relaciones simbióticas. El desarrollo económico urbano, orientado a mejorar los resultados económicos 

y el bienestar social en las zonas rurales y en las ciudades, es una necesidad crucial. La gestión del 

crecimiento de las zonas urbanas por sí sola no contribuye actualmente a liberar el potencial 

económico de las respectivas zonas del interior, ni ayuda a absorber el excedente de mano de obra 

desplazada por el desarrollo agroindustrial impulsado por la tecnología en las zonas rurales y 

periurbanas. 

 B. Actividades normativas y operacionales en el marco del programa para 

Etiopía 

 1. Creación de capacidad en pro del desarrollo urbano sostenible 

10. En el bienio 2020-2021, ONU-Hábitat, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y de conformidad con la estrategia de desarrollo de la capacidad 

(véase la sección IV a continuación), contribuyó a reforzar la capacidad de más de 200 dirigentes 

municipales etíopes y otros agentes de los niveles municipal, regional y federal para diseñar, ejecutar y 

vigilar intervenciones centradas en el desarrollo urbano. El apoyo a la creación de capacidad consistió 

en general en entre 2 y 5 días de formación técnica básica y de gestión urbana (por ejemplo, 

planificación urbana, resiliencia de las ciudades, vivienda, tierras, creación de empleo, finanzas 

urbanas y buena gobernanza). Sobre la base de la formación impartida, los responsables municipales 

pudieron identificar necesidades específicas y carencias de competencias. Las evaluaciones 

confirmaron que había mejorado la comprensión de los distintos aspectos y la interconexión de las 

cuestiones de desarrollo urbano. El aprendizaje se aplicó a la hora de planificar, ejecutar, supervisar e 

informar sobre las actividades de desarrollo urbano. 

 2. Mejora de la planificación, ejecución y vigilancia urbanas y regionales  

11. En 2021, en el marco de un proyecto de plan de desarrollo territorial regional, se completaron 

nueve de estos planes regionales, que fueron aprobados por los respectivos gobiernos regionales. El 

proceso incluyó la organización de 51 sesiones de formación para el desarrollo de capacidades a nivel 

 
7 Ibid. 
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federal y regional, a raíz de las cuales se establecieron diez oficinas de proyectos en todas las regiones 

para coordinar la preparación de los planes regionales. En cada una de las diez regiones se creó una 

base de datos espaciales regionales basada en un sistema de información geográfica (SIG), que 

proporcionó abundantes datos para: a) elaborar un marco de desarrollo espacial regional con el 

horizonte de 2044, sobre la base del potencial y los contextos de desarrollo de cada región y su 

integración dentro del país y en el Cuerno de África; b) proporcionar un marco integrado para 

orientar el crecimiento y el desarrollo de manera sostenible; c) mejorar el desarrollo de agrupaciones 

urbanas y rurales intrarregionales y la conectividad; d) promover el desarrollo de ciudades 

secundarias y terciarias en función de su potencial, y e) garantizar el desarrollo sostenible y 

proteger los activos ecológicos. El desarrollo de estos planes regionales contribuyó al avance del 

subprograma 2 de ONU-Hábitat, sobre el aumento de la prosperidad compartida de las ciudades y 

las regiones, y del subprograma 3, sobre el fortalecimiento de la acción climática y mejora del 

medio urbano.  

 3. Desarrollo de espacios verdes, entre otras cosas mediante una planificación urbana 

integrada y enfoques de gestión de las cuencas hidrográficas 

12. En 2019 ONU-Hábitat colaboró con la ciudad de Addis Abeba en el proyecto “Embellecer 

Sheger”, una iniciativa destinada a rehabilitar los ríos de la ciudad y sus alrededores. El proyecto 

impulsó con éxito el desarrollo sostenible de las riberas del río Sheger, a la vez que reforzó la 

capacidad de la administración municipal de la ciudad. Para ello se reforzaron las capacidades de 12 

organismos, se contrató a 200 pasantes y se llegó a 11 subciudades. Se avanzó en la gestión integrada 

de las cuencas hidrográficas mediante la cartografía espacial y el análisis del sistema hidrológico 

urbano. Además, se elaboraron una estrategia de ecologización sostenible, una cartografía de los 

peligros y directrices sobre diseño y gestión de espacios públicos, junto con dos directrices generales. 

El proyecto también incluyó la realización de evaluaciones de la diversidad biológica, encuestas y 

ejercicios de visualización, así como la participación de la comunidad en el diseño de los espacios 

públicos ribereños. ONU-Hábitat también apoyó a cinco ciudades secundarias etíopes con el 

desarrollo participativo del espacio público, como parte de su Programa Mundial sobre el Espacio 

Público y a través de su metodología Block by Block. Esto ha contribuido a hacer avanzar el trabajo 

de ONU-Hábitat relativo al subprograma 3. 

 4. Construcción de asentamientos resilientes para los pobres de las zonas urbanas 

13. En 2023 ONU-Hábitat incluyó a Etiopía en su programa insignia multinacional “RISE-UP: 

asentamientos resilientes para los pobres de las zonas urbanas”, que impulsa inversiones a gran escala 

para fomentar la adaptación urbana y la resiliencia climática. Se movilizaron fondos para apoyar la 

adaptación urbana y la resiliencia climática lideradas por la comunidad en Debre Berhan, una ciudad 

cercana a la capital caracterizada por el rápido desarrollo de las infraestructuras, la urbanización, el 

crecimiento de los asentamientos informales, la migración y una considerable población de 

desplazados internos. ONU-Hábitat documentó, evaluó y visualizó las vulnerabilidades de Debre 

Berhan a varios niveles, lo cual condujo a la determinación de proyectos climáticos financiables e 

inclusivos desde el punto de vista del género que se incorporarán a los planes de desarrollo locales y 

municipales y a las estrategias de cambio climático en los próximos cinco años. Se espera que el 

trabajo aumente la resiliencia en tres barrios muy vulnerables, incluidos barrios marginales y 

asentamientos informales, que carecen de acceso a agua potable debido a una prolongada sequía. 

Estas actividades contribuyen al avance del subprograma 3. 

 5. Refuerzo de la resiliencia de las comunidades desplazadas y afectadas por desastres 

14. En el marco de un programa conjunto en curso con la Organización Internacional para las 

Migraciones y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, titulado 

“Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades afectadas por desastres mediante soluciones 

duraderas en las regiones etíopes de Oromiya y Somalia”8, ONU-Hábitat está trabajando en esas 

regiones para reforzar la planificación territorial a nivel de la zona y garantizar la reintegración 

sostenible de las comunidades afectadas por desastres mediante la mejora del acceso a la vivienda, 

la tierra y la propiedad. Como parte de un examen de los sistemas de tenencia de la tierra existentes, 

ONU-Hábitat evaluó y documentó las oportunidades y los retos jurídicos, institucionales y en materia 

de políticas en relación con la garantía de los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad de las 

comunidades afectadas por catástrofes. ONU-Hábitat proporcionó formación en creación de capacidad 

para funcionarios de las regiones, zonas y woredas sobre soluciones duraderas para las comunidades 

 
8 El proyecto abarca el período 2022-2026 y cuenta con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 



HSP/EB.2025/6 

5 

afectadas por desastres; vivienda, tierra y derechos de propiedad; inclusión de los desplazados 

internos en los planes de ejecución y los presupuestos; mejora de la gestión de los residuos sólidos; 

introducción a SIG y teledetección, y planificación de asentamientos. Los participantes hicieron 

comentarios positivos y pusieron de relieve la relevancia de las diversas sesiones de formación para su 

trabajo. También se impartió formación específica de creación de capacidad en relación con los SIG y 

la teledetección para facilitar la validación de las planificaciones de asentamientos en Goryaowl y 

Awbare. También se ofreció formación sobre vivienda, tierra y propiedad y sobre SIG a expertos de 

las administraciones de la zona de Hararghe Occidental, la woreda Meiso y la ciudad de Meiso para 

promover los derechos en materia de vivienda, tierra y propiedad de las comunidades afectadas por 

desastres mediante la expedición de certificados de ocupación o títulos de propiedad.  

15. En el centro de reubicación de Dhurwale, ONU-Hábitat colaboró con el gobierno local, 

organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad para mejorar la habitabilidad del 

asentamiento mediante soluciones basadas en la naturaleza para la protección contra el viento y las 

inundaciones, como la plantación de 1.000 árboles. Se estableció un mecanismo de trabajo a cambio 

de dinero en efectivo para garantizar el cuidado y mantenimiento continuos de los árboles y, al mismo 

tiempo, proporcionar apoyo económico a la comunidad. 

16. Se han reforzado las intervenciones en materia de viviendas duraderas mediante la adquisición 

de máquinas de fabricación de ladrillos de adobe para promover la construcción de viviendas 

asequibles a manos de sus propietarios, así como el empleo juvenil, en Awbare y Darera Arba. El 

proyecto contribuyó al subprograma 1 de ONU-Hábitat, reducción de la desigualdad territorial y la 

pobreza en las comunidades de todo el continuo urbano-rural, y al subprograma 4, prevención y 

respuesta eficaces en relación con las crisis urbanas.  

 6. Perfiles territoriales para el asentamiento duradero de los desplazados internos 

17. En el bienio 2020-2021, ONU-Hábitat, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y 

la Cooperación, elaboró un perfil territorial de Qoloji, el mayor de los numerosos asentamientos del 

país que acogen a desplazados internos, con una población estimada de 100.000 habitantes en una 

superficie de 1,1 km2, situado en la región somalí de Etiopía9. En dicho perfil territorial se 

cartografiaron las condiciones del asentamiento en esos momentos, se identificaron retos y 

oportunidades, se elaboraron hipótesis y se esbozaron recomendaciones para lograr un asentamiento 

sostenible. El perfil territorial se utiliza como documento de referencia y como base para un conjunto 

más amplio de iniciativas sobre cómo podría mejorarse holísticamente el desarrollo socioeconómico 

de la zona para beneficiar tanto a los desplazados internos como a las comunidades de acogida de 

forma que se refuercen los vínculos entre las dimensiones humanitaria, de desarrollo y de 

consolidación de la paz. En estos momentos ONU-Hábitat lleva a cabo un plan territorial de 

integración del centro de desplazados internos a nivel administrativo y funcional en la región en el 

campo de Qoloji, en el marco del Fondo de Soluciones para el Desplazamiento Interno. El proyecto 

también pretende construir espacios públicos y la iniciativa mejorará la cohesión social entre los 

desplazados internos y las comunidades de acogida. En colaboración con la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2020 se elaboró el perfil 

territorial del campamento de refugiados de Kebri Beyah, el más antiguo del país. El perfil sirve 

ahora de hoja de ruta para orientar los esfuerzos de integración en la comunidad de la ciudad de 

Kebri Beyah. El trabajo también contribuye al subprograma 4. 

 7. Integración de la tecnología de vertederos: gestión de los residuos sólidos urbanos 

18. Desde 2018 ONU-Hábitat ha rehabilitado vertederos abiertos que cubren 6,8 hectáreas en tres 

ciudades (Addis Abeba, Bahir Dar y Awasa) utilizando el innovador método de vertedero de Fukuoka 

(una técnica semiaeróbica para mejorar los vertederos) con el fin de reducir los riesgos vinculados a 

los vertederos abiertos y proteger la salud pública. ONU-Hábitat aplicó su herramienta Waste Wise 

Cities para evaluar los desechos generados, recogidos y eliminados, cartografiar los flujos de desechos 

y cuantificar las fugas de plástico por persona y año. ONU-Hábitat aplicó además mejores estrategias 

de gestión de desechos y recursos que crearon oportunidades para empresas y empleos ecológicos y 

facilitaron la transición hacia una economía circular, a partir de datos fiables para la gestión de los 

residuos sólidos urbanos. A través de actividades de promoción organizadas en escuelas primarias, 

ONU-Hábitat sensibilizó a los estudiantes sobre prácticas sostenibles en materia de desechos sólidos, 

lo que condujo a la mejora de la separación de los desechos en origen en varias escuelas. Estas 

iniciativas contribuyen al subprograma 3. 

 
9 ONU-Hábitat, Qoloji Spatial Profile (Nairobi, 2021). Disponible en 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/06/210614_qoloji_spatial_profile_lr.pdf. 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/06/210614_qoloji_spatial_profile_lr.pdf
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 8. Elaboración de normas mínimas de cumplimiento para los centros de acogida de 

migrantes retornados 

19. Desde 2023 ONU-Hábitat, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial 

de la Salud, apoya la reintegración sostenible de los migrantes retornados en Addis Abeba, con 

hincapié en la salud, la vivienda y el bienestar socioeconómico. ONU-Hábitat respalda a las 

autoridades de Addis Abeba mediante la realización de investigaciones, el desarrollo de una norma 

mínima de cumplimiento para los refugios e instalaciones conexas, y la formulación de políticas y 

sistemas de apoyo con el fin de fortalecer la capacidad institucional de la ciudad para responder a las 

necesidades de los migrantes retornados. El proyecto apoya la mejora general de la gobernanza 

urbana y los mecanismos de prestación de servicios, sin dejar de velar por la igualdad de género y la 

transparencia en el acceso a los recursos esenciales y las oportunidades para los migrantes, de modo 

que se contribuya a la consecución de los objetivos del subprograma 4 de ONU-Hábitat. 

 III. Información actualizada sobre el programa regional para 

Centroamérica y la República Dominicana  

20. Desde 2013 ONU-Hábitat trabaja en los ocho países miembros del Sistema de la Integración 

Centroamericana, a saber, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 

y la República Dominicana10. Las actividades normativas y operacionales de la agencia se han 

centrado en promover la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y apoyar la recuperación 

pospandémica en las zonas urbanas. El programa regional está creando capacidades y promoviendo 

acciones para crear ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes, así como para mejorar las 

condiciones de vida en barrios marginales y asentamientos informales. Dicho programa se rige 

por el plan estratégico para el período 2020-2025 de ONU-Hábitat; el Plan de Acción Regional 

para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe de 2018; el plan 

para la recuperación, reconstrucción social y resiliencia de Centroamérica y la República 

Dominicana 2020-2040, y el Plan de Acción Regional para la aplicación de la Nueva Agenda 

Urbana en Centroamérica y la República Dominicana de 2021. El trabajo de ONU-Hábitat en la 

región ha contado con el apoyo de múltiples asociados, entre ellos la Junta de Andalucía, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación11. Además, el programa apoya al Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos 

Humanos en la puesta en marcha del plan regional para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana en 

Centroamérica y la República Dominicana.  

 A. ONU-Hábitat en Centroamérica y la República Dominicana: antecedentes 

21. En 2023 la población total de la región del Sistema de la Integración Centroamericana se 

estimaba en unos 65 millones de habitantes12. En los últimos 20 años la población de la región ha 

crecido significativamente, con estimaciones que indican que ha aumentado aproximadamente 

un 37,5 %13. Se prevé que el crecimiento demográfico continúe, con proyecciones que sugieren que 

habrá 15 millones de personas más en la región en los próximos 15 años, lo que elevará la población 

total a unos 80 millones en 204014. La región también tiene una de las tasas de urbanización más 

rápidas del mundo y un 59 % de su población vive en zonas urbanas, cifra que se espera que aumente 

hasta el 70 % en las próximas generaciones15. 

 
10 El Sistema de la Integración Centroamericana es una organización regional creada para promover la integración 

económica, política, cultural y ambiental entre los países centroamericanos y fue creado por el Protocolo de 

Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos.  
11 Entre los asociados figuran el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Unión Europea, la Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional, el Lincoln Institute of Land Policy y el Acelerador de Innovaciones 

Tecnológicas Urbanas de las Naciones Unidas. 
12 Véase https://odu.unah.edu.hn/dmsdocument/16034-no-2-perfil-demografico-de-centroamerica-2023. 
13 Stella Sáenz Breckenridge y Eduardo Lizano Soley, “La migración en Centroamérica: una aproximación 

actual”, hoja informativa núm. 10 (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, enero de 2023).  
14 Ibid. 
15 Ana I. Aguilera, “How urbanization is transforming Central America”, en Augustin Maria et al., eds., Central 

America Urbanization Review: Making Cities Work for Central America, Directions in Development Series 

(Washington, D.C., Banco Mundial, 2017).  

https://odu.unah.edu.hn/dmsdocument/16034-no-2-perfil-demografico-de-centroamerica-2023
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22. Aproximadamente el 29 % de la población urbana vive en asentamientos informales o barrios 

marginales, lo que representa un gran reto para las políticas urbanas y el desarrollo sostenible16. Se 

calcula que el 21 % de la población urbana (que equivale a más de 8 millones de personas) reside en 

viviendas precarias17. El importante déficit de vivienda está contribuyendo a la proliferación de 

asentamientos informales, lo cual agrava problemas como la pobreza y la inseguridad alimentaria18. 

23. Según un informe de ONU-Hábitat19, las ciudades de la región del Sistema de la Integración 

Centroamericana albergan a 38,3 millones de personas distribuidas en 83 nodos urbanos, incluidas 

ocho áreas metropolitanas en las que viven aproximadamente 6 de cada 10 habitantes de la región. En 

general, las ciudades de la región registran mayores niveles de bienestar social a medida que aumenta 

la urbanización. Las ocho áreas metropolitanas, cuyos índices de urbanización superan el 90 %, 

obtienen sistemáticamente los valores más altos en el índice de desarrollo humano del sistema de 

ciudades de la región. Además, esta red de ciudades sirve de centro estratégico de transporte y 

servicios logísticos, lo que posiciona a la región como una zona con potencial para impulsar el 

bienestar y la prosperidad en todo el continente americano. 

24. De las 8 áreas metropolitanas, 5 (San José, San Salvador, Managua, Ciudad de Guatemala y el 

Distrito Central, situadas en el Corredor Seco y en las que viven unos 9 millones de personas) son 

muy vulnerables a la sequía y corren el riesgo de sufrir crisis hídricas, como sequías, inundaciones, 

contaminación, sobreexplotación de los recursos y estrés hídrico20. En respuesta, las ciudades están 

aplicando diversas estrategias de adaptación para hacer frente al cambio climático, en particular a la 

sequía y la inseguridad alimentaria, entre otras cosas reforzando la resiliencia urbana y comunitaria, la 

gestión urbana del agua y los sistemas alimentarios urbanos. 

25. En los últimos años la región del Sistema de la Integración Centroamericana ha experimentado 

un rápido crecimiento urbano y cambios en la dinámica social debido a una mayor concentración de la 

población en ciudades grandes y medianas, los impactos de fenómenos meteorológicos cada vez más 

frecuentes, y el aumento de la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad social vinculadas a las 

condiciones de vivienda, empleo, ingresos, salud y educación. Para transformar eficazmente el 

crecimiento urbano en un motor de desarrollo, todos los niveles de gobierno y la sociedad deben 

establecer alianzas para orientar el desarrollo de los centros urbanos y generar las condiciones de 

bienestar, prosperidad y sostenibilidad para todo el territorio. 

26. El trabajo de ONU-Hábitat en la región ha contribuido a aumentar la concienciación y el 

compromiso político con respecto a la resolución de los retos persistentes relacionados con el 

crecimiento urbano y la desigualdad de oportunidades en las ciudades. Estos retos incluyen la falta de 

planificación, la ineficacia de los mecanismos reguladores y la debilidad de los marcos de gobernanza, 

todos ellos necesarios para desarrollar estrategias de crecimiento, crear capital social y promover la 

acción colectiva. Estas deficiencias han obstaculizado el desarrollo de las principales ciudades de la 

región y han dado lugar a territorios desiguales, segregados y ambientalmente insostenibles. Como 

resultado, muchas personas tienen dificultades para satisfacer sus necesidades y exigencias.  

27. La región del Sistema de la Integración Centroamericana tiene un gran potencial debido a su 

situación geográfica estratégica y a su riqueza social, natural y cultural21. Para aprovechar plenamente 

el potencial de la región, es necesario generar información espacial y estadística actualizada sobre las 

ciudades que facilite la planificación, gestión y orientación eficaces de las actuaciones e inversiones en 

favor del desarrollo urbano sostenible. Además, es crucial aprovechar la red de centros de transporte y 

servicios logísticos que se extiende por América Latina y el Caribe para promover la diversificación y 

especialización económica de las ciudades. Los esfuerzos también deben centrarse en desarrollar 

mayores oportunidades en las ciudades de tamaño medio con la mejora de los servicios y las 

infraestructuras y el aprovechamiento del potencial endógeno de cada zona. Esto incluye la 

consideración de la vocación natural y la especialización productiva de cada zona en un marco de 

 
16 Eurosocial, “COVID-19 en tugurios y vivienda social en Centroamérica y República Dominicana”, 19 de abril 

de 2020. 
17 Catalina Ortiz y María Mercedes Di Virgilio, “Laboratorios de vivienda (LAVs): asentamientos precarios y 

vivienda social: impactos del covid-19 y respuestas”, documento de trabajo, 24 de junio de 2020.  
18 Ibid. 
19 ONU-Hábitat, Reporte del Estado de las Ciudades de Centroamérica y República Dominicana (Tegucipalga, 2023).  
20 Ibid. 
21 Centroamérica constituye un puente natural entre América del Norte y América del Sud, lo que facilita el 

comercio internacional. Su ubicación permite un acceso más eficiente a los mercados clave y contribuye a 

optimizar las cadenas de suministro mundiales, lo que la convierte en un importante epicentro logístico. 
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sostenibilidad que respete las características específicas de cada país y ciudad, y al mismo tiempo 

equilibre el sistema de ciudades de la región. 

 B. Actividades normativas y operacionales recientes en la región del Sistema 

de la Integración Centroamericana 

28. En los últimos años las actividades normativas y operacionales de ONU-Hábitat en la región 

del Sistema de la Integración Centroamericana se ha centrado en dos ejes estratégicos, los cuales 

promueven el trabajo del subprograma 1, sobre la reducción de la desigualdad territorial y la pobreza, 

del plan estratégico para el período 2020-2025 de ONU-Hábitat, a saber: 

a) Políticas nacionales urbanas que contribuyen a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible; 

b) Mejora de barrios marginales y asentamientos informales. 

29. Como parte de sus iniciativas, ONU-Hábitat ha diseñado un programa regional general 

dirigido a contribuir a la implementación de la Nueva Agenda Urbana y a la recuperación posterior 

a la pandemia en Centroamérica y la República Dominicana, a través del plan estratégico para el 

período 2020-2025 de ONU-Hábitat y en el contexto de la década de acción y resultados en favor 

del desarrollo sostenible. A través del programa, ONU-Hábitat ha promovido la generación de 

conocimientos, la creación de capacidad, el asesoramiento sobre políticas, el apoyo a las políticas 

urbanas nacionales y la ejecución de intervenciones urbanas a nivel de barrios, lo que ha permitido a 

las ciudades de la región del Sistema de la Integración Centroamericana convertirse en agentes activos 

del desarrollo sostenible. ONU-Hábitat ha trabajado con varios asociados regionales y asociados para 

el desarrollo en la ejecución del programa, entre ellos la Agencia Suiza de Cooperación para el 

Desarrollo, un contribuyente financiero clave22. 

30. La aplicación del programa ha conseguido sensibilizar a los responsables nacionales y locales 

sobre los problemas urbanos y ha resaltado la necesidad de una planificación urbana y territorial 

global y participativa. El programa también sentó las bases para un apoyo continuado al desarrollo 

y la aplicación de políticas urbanas, la mejora integral de los barrios y la generación de datos e 

indicadores que refuerzan la toma de decisiones fundamentada. 

 C. Desarrollo y aplicación de políticas urbanas nacionales 

31. ONU-Hábitat apoyó al Gobierno de Honduras en el desarrollo de una política urbana nacional 

armonizada con los compromisos de la Nueva Agenda Urbana y las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. La política urbana se elaboró de modo conjunto, en colaboración con las 

instituciones nacionales y locales encargadas de la gestión territorial y urbana, e incluyó un 

diagnóstico, el análisis de hipótesis, la propuestas de instrumentos, la formulación de políticas y un 

plan de seguimiento y evaluación. Para asegurar que las políticas urbanas nacionales estén bien 

integradas y tengan un carácter holístico, se adoptó un enfoque proactivo, teniendo en cuenta el 

territorio de Honduras y su sistema de ciudades como vectores del desarrollo sostenible, cuya gestión 

adecuada podría repercutir en los esfuerzos para hacer frente a diversos retos, como la pobreza, la 

desigualdad social, la segregación socioespacial, la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, 

las pandemias, la migración, la seguridad, la desigualdad de género, la falta de acceso a los servicios y 

las oportunidades de empleo.   

32. ONU-Hábitat también apoyó al Gobierno de Costa Rica en la revisión de sus marcos 

normativos, a través de la Asamblea Legislativa del país. También se prestó apoyo en Honduras y 

Panamá en relación con la elaboración de informes sobre la aplicación de la Nueva Agenda Urbana. 

33. En El Salvador se desarrolló un proyecto conjunto con ACNUR para apoyar al Gobierno en la 

mejora de barrios marginales y asentamientos informales, con vistas a facilitar la recuperación urbana 

de zonas anteriormente afectadas por la violencia de bandas. ONU-Hábitat también apoyó y asesoró a 

los Gobiernos de Costa Rica, la República Dominicana, Honduras y Panamá con respecto a la 

institucionalización y puesta en marcha de sus respectivos foros urbanos nacionales. 

 
22 Entre los demás aliados internacionales, donantes y no donantes, cabe citar la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional, el Lincoln Institute of Land Policy, el Acelerador de Innovaciones Tecnológicas Urbanas de 

las Naciones Unidas y la Unión Europea. 
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 D. Generación de datos, cartografía y mejora de los asentamientos humanos 

vulnerables 

34. En la región del Sistema de la Integración Centroamericana, los asentamientos informales son 

el resultado de múltiples factores interrelacionados, como la migración del campo a la ciudad, la 

escasez de viviendas asequibles, la falta de una planificación urbana adecuada y la limitada inversión 

en infraestructuras públicas. Estos asentamientos suelen estar habitados por poblaciones vulnerables 

que se enfrentan a altos niveles de exclusión económica y social, así como a malas condiciones 

de vida. 

35. Escasean datos fiables sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de los barrios 

marginales de la región. La información censal suele ser confusa o inexistente, lo que dificulta la 

elaboración de diagnósticos precisos y el diseño de políticas eficaces. Esta falta de datos contribuye a 

hacer invisibles las necesidades específicas de estas comunidades, especialmente en contextos como 

las pandemias.  

36. En respuesta, ONU-Hábitat preparó una cartografía y un inventario de barrios marginales para 

las ocho capitales de la región del Sistema de la Integración Centroamericana, con vistas a apoyar la 

planificación y el desarrollo de políticas públicas en los países correspondientes. Para facilitar la 

elaboración del inventario y la cartografía, se tuvieron en cuenta algoritmos útiles como el MAIIA 

del Banco Interamericano de Desarrollo23 y el Building and Establishment Automated Mapper del 

Acelerador de Tecnologías de la Innovación para las Ciudades de las Naciones Unidas24. El proceso 

cartográfico incluyó un análisis de datos e información públicos y una comparación territorial 

mediante imágenes por satélite. La cartografía territorial basada en SIG que se generó permitió 

identificar la ubicación y las principales características de los asentamientos informales en las 

ciudades más importantes de la región.  

37. ONU-Hábitat también apoyó la transformación de asentamientos vulnerables a través de su 

marco integral de operaciones urbanas, diseñado para proporcionar un marco estructurador para el 

desarrollo urbano destinado a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. 

Los retos territoriales se abordan con un enfoque sistémico, teniendo en cuenta el territorio físico y 

los factores socioeconómicos que pueden limitar el acceso a bienes y servicios de calidad. Los marcos 

integrales de operaciones urbanas pueden implicar una intervención multidisciplinaria de proyectos 

y políticas, con hincapié, por ejemplo, en la regeneración de los asentamientos mediante 

infraestructuras, servicios básicos, espacios públicos y cohesión social, todo ello con la 

implicación de la comunidad en el proceso de planificación y ejecución.   

38. En total ONU-Hábitat trabajó en ocho marcos integrales de operaciones urbanas en cuatro 

países de la región (Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica)  y apoyó a más de 45.000 

beneficiarios directos en comunidades vulnerables y a más de 320.000 beneficiarios indirectos. Los 

marcos se aplicaron en diversos barrios, como el Barrio Armenta de San Pedro Sula y la Colonia 

Nueva Capital de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central (Honduras), el Sector VI de San 

Salvador (El Salvador) y el sector Miravalles de Curridabat (Costa Rica). 

39. Además, en 2024 se llevaron a cabo acciones dirigidas a implantar marcos integrales de 

operaciones urbanas en 5 barrios (4 en Honduras y 1 en Guatemala)25. Estas acciones incluyeron el 

fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para facilitar la implementación de una 

estrategia de gobernabilidad participativa y la promoción de alianzas interinstitucionales entre los 

gobiernos locales, el Gobierno nacional, el mundo académico, el sector privado y las agencias de 

cooperación internacional para implementar proyectos estratégicos de operaciones urbanas integrales.  

40. En particular, a través de marcos integrales de operaciones urbanas, ONU-Hábitat desarrolló la 

iniciativa “¡Vamos al parque!” para el Barrio Armenta de San Pedro Sula y la iniciativa “¡Vivamos 

Villa Guadalupe!” para Villa Guadalupe en San José de Colinas, ambos en Honduras, que se tradujo 

en la mejora de espacios públicos, proyectos de mejora de infraestructuras y viviendas, aplicación de 

instrumentos de gestión de las tierras y otras acciones que permitieron la aplicación de los marcos. 

  

 
23 Para obtener más información, consulte http://www.iadb.org/es/quienes-somos/topicos/desarrollo-urbano-y-

vivienda/maiia. 
24 Para obtener más información, consulte https://express.adobe.com/page/kyYWPHoATpii6/. 
25 Barrio Armenta (San Pedro Sula), Barrio Villa Guadalupe (San José de Colinas), Sector Venecia (Tela), 

Barrio Nueva Capital (Municipio de Tegucigalpa del Distrito Central) en Honduras y Barrio 3 de Julio (Ciudad 

de Guatemala) en Guatemala. 

http://www.iadb.org/es/quienes-somos/topicos/desarrollo-urbano-y-vivienda/maiia
http://www.iadb.org/es/quienes-somos/topicos/desarrollo-urbano-y-vivienda/maiia
https://express.adobe.com/page/kyYWPHoATpii6/
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 E. Creación de capacidad a escalas regional, nacional y local 

41. ONU-Hábitat elaboró y puso en marcha un amplio programa de formación para funcionarios 

de la administración nacional y local y para los agentes pertinentes implicados en la planificación 

urbana y la regeneración de barrios marginales y asentamientos informales. Esta estrategia 

proporciona las herramientas y los conocimientos necesarios para fomentar la acción y luchar 

contra la segregación, la vulnerabilidad y los múltiples riesgos a los que se enfrentan las poblaciones 

que viven en barrios marginales y asentamientos informales.  

42. En el marco del programa de formación se celebraron 96 sesiones de creación de capacidad, en 

diversos formatos, en las que participaron más de 1.600 funcionarios de gobiernos nacionales y 

locales, así como miembros del mundo académico, la sociedad civil y otros actores urbanos, en toda la 

región del Sistema de la Integración Centroamericana. Como resultado, ONU-Hábitat reforzó los 

conocimientos técnicos de los responsables de la toma de decisiones y los profesionales a diversos 

niveles y creó capacidades en cuestiones relacionadas con la planificación y el desarrollo urbanos. 

43. Los componentes clave del programa de formación incluían el establecimiento de alianzas 

estratégicas con las instituciones pertinentes. Estas asociaciones condujeron a la creación de una 

evaluación específica de las necesidades, que ayudó a definir la estructura de la formación, el 

contenido técnico y el plan de estudios. El programa se diseñó sobre la base de la experiencia de 

ONU-Hábitat en la mejora de barrios marginales y asentamientos informales, incluido su emblemático 

Programa Participativo de Mejora de los Barrios Marginales. 

44. Además, se celebraron una serie de talleres, en formato virtual, presencial e híbrido y con una 

metodología de “aprender haciendo”, con vistas a proporcionar a una variedad de participantes 

conocimientos prácticos sobre la aplicación de estrategias de mejora de los asentamientos informales. 

 F. Impactos: la región del Sistema de la Integración Centroamericana con 

visión de futuro 

45. Los principales resultados e impactos de las actividades normativas y operacionales de 

ONU-Hábitat en la región del Sistema de la Integración Centroamericana abarcan los ámbitos 

institucional, normativo y social. En Honduras se fomentó la coordinación interinstitucional entre 

la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, el Programa Hondureño de Vivienda y 

Asentamientos Humanos y la Secretaría de Planificación Estratégica. Esta colaboración dio lugar a un 

notable trabajo de colaboración en la política urbana nacional de Honduras, que a su vez contribuyó a 

la creación, el 18 de octubre de 2023, de la Dirección General de Urbanismo Municipal, adscrita a 

la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. El objetivo de la Dirección General es 

promover iniciativas dirigidas a la planificación, regulación, coordinación y ejecución de proyectos 

de desarrollo urbano, así como contribuir a la organización territorial de los asentamientos humanos 

en los municipios. 

46. Los esfuerzos de formación y capacitación han contribuido al fortalecimiento de las 

capacidades institucionales en instituciones públicas y municipios de los ocho países de la región 

del Sistema de la Integración Centroamericana mediante la aplicación de nuevas tecnologías y 

metodologías. Estos esfuerzos facilitaron el intercambio de conocimientos entre funcionarios 

nacionales y locales que trabajan en el desarrollo urbano y territorial, con vistas a mejorar la 

comprensión de las necesidades territoriales y urbanas de la población.  

47. ONU-Hábitat ha asesorado en la generación de metodologías para la elaboración de planes de 

desarrollo urbano en Centroamérica. En San Pedro Sula, Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala, las 

autoridades han comenzado formalmente a institucionalizar la metodología para desarrollar marcos 

integrales de operaciones urbanas como instrumento oficial de planificación a nivel de barrio. 

Concretamente, en el caso de los barrios marginales, la aplicación de marcos integrales para las 

operaciones urbanas ha permitido desarrollar proyectos estratégicos en ámbitos como la vivienda, la 

gestión de las tierras, el espacio público, las infraestructuras, los equipamientos y los servicios básicos. 

Estos proyectos se están ejecutando y están teniendo repercusiones positivas directas en más de 30.000 

habitantes. 

48. Por último, la modalidad subregional de trabajo de este programa ha sido eficaz en función de 

los costos e inclusiva en los ocho países de la región. Los ocho países se beneficiaron de la 

mutualización de los esfuerzos de cooperación, que propuso ONU-Hábitat, y también permitió 

distribuir esos esfuerzos en función de los distintos niveles de necesidad y demanda del territorio y en 

consonancia con los planes subregionales. Este enfoque proporciona no solo a ONU-Hábitat sino 

también a los donantes datos adicionales para avanzar en el trabajo subregional que puede aportar un 

beneficio colectivo.  
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 IV. Información actualizada sobre el apoyo mundial al desarrollo de 

capacidades  

49. En la resolución 1/3 sobre el perfeccionamiento de la creación de capacidad para la aplicación 

de la Nueva Agenda Urbana y la dimensión urbana de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

la Asamblea de ONU-Hábitat pidió que se elaborase una estrategia de creación de capacidad de 

ONU-Hábitat.  

50. La estrategia, que se compartió con la Junta Ejecutiva de ONU-Hábitat en 2020, ha 

proporcionado una hoja de ruta para transformar ONU-Hábitat en una organización basada en el 

conocimiento y fue diseñada para abordar las deficiencias en materia de capacidad que impiden la 

aplicación de la Nueva Agenda Urbana y acelerar el progreso en las dimensiones urbanas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta sección se ofrece una actualización de la aplicación de la 

estrategia, estructurada en torno a sus dos objetivos, y perspectivas sobre el camino a seguir en materia 

de desarrollo de capacidades de cara al próximo plan estratégico para el período 2026-2029.  

 A. Subsanación de las carencias institucionales y operacionales para 

incrementar la coordinación, la coherencia y la vigilancia de los resultados  

51. La Dependencia de Formación y Creación de Capacidad de ONU-Hábitat ha prestado apoyo 

continuo al desarrollo reforzado de capacidades como función transversal de la organización. La 

actividad de refuerzo se ha llevado a cabo en todo el organismo, entre otras cosas mediante el 

intercambio de conocimientos y prácticas, seminarios web, servicios de asesoramiento sobre 

herramientas y desarrollo de proyectos, así como de la innovación a través de la digitalización y el 

aprendizaje electrónico.  

52. A partir de una encuesta realizada en todo el organismo sobre las necesidades de desarrollo 

de capacidades, se adoptaron diversas medidas para aumentar el apoyo. Por ejemplo, se organizaron 

seminarios web sobre temas prioritarios; se creó una comunidad interna de práctica para facilitar el 

intercambio de conocimientos en toda la organización, incluso entre la sede de ONU-Hábitat, las 

regiones y los países26, y se siguió prestando asesoramiento directo a las oficinas nacionales para 

apoyar la inclusión del desarrollo de capacidades en la formulación de proyectos, las metodologías 

de formación y las evaluaciones de necesidades.  

53. En 2024, la Dependencia de Formación y Creación de Capacidad aumentó su apoyo a 

las oficinas en Ucrania, entre otras cosas mediante el diseño y desarrollo de evaluaciones de las 

necesidades de formación y de las necesidades en materia de capacidad; en Malawi, entre otras cosas 

mediante formación presencial sobre el fomento de la acción climática a través del derecho urbano; 

y en Myanmar, en particular mediante la provisión de formación presencial sobre el fomento de la 

resiliencia de las comunidades a través de soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación basada 

en los ecosistemas en Myanmar. Además, se creó un servicio de asistencia interna para facilitar la 

prestación de apoyo en todas las actividades de ONU-Hábitat. 

54. También se ha aprovechado la labor del Comité de Examen de Proyectos de ONU-Hábitat para 

garantizar que se presta una atención específica a los componentes de desarrollo de capacidades de los 

proyectos y asegurar su calidad, coherencia e impacto. Como referencia, más del 80 % de los nuevos 

proyectos tienen un componente de desarrollo de capacidades. Con estos exámenes se vela por que los 

proyectos incorporen un desarrollo de capacidades adaptado a los distintos interesados y grupos 

destinatarios, así como el uso de evaluaciones de las necesidades de formación. 

 B. Prestación de servicios de desarrollo de capacidades a los Estados 

miembros, los gobiernos locales y otros interesados fundamentales del 

ámbito urbano, para obtener mejores resultados y hacer un uso más 

eficiente de los recursos 

 1. Aumento de la comprensión de la Nueva Agenda Urbana, así como su aplicación y la 

presentación de informes al respecto 

55. En 2020, ONU-Hábitat publicó La Nueva Agenda Urbana Ilustrada, un manual práctico con 

ejemplos concretos y estudios de casos con el que orientar a todos los interesados en el uso de la 

 
26 Se impartieron seis seminarios en línea sobre temas como la innovación en la creación de capacidades para 

un aprendizaje eficaz, el diseño didáctico de herramientas de desarrollo de capacidades, la planificación de la 

formación impartida por un instructor y las técnicas de presentación y facilitación. 



HSP/EB.2025/6 

12 

Nueva Agenda Urbana y repasar individualmente los compromisos transformadores propuestos. Una 

vez traducida al árabe, el chino, el español, el francés y el portugués, gracias al apoyo de asociados 

como el Gobierno de Francia y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, La Nueva 

Agenda Urbana Ilustrada se digitalizó para crear dos cursos en línea de autoaprendizaje, uno sobre 

las dimensiones fundamentales de la Nueva Agenda Urbana y otro sobre los medios de aplicación.  

56. Sobre la base del éxito de La Nueva Agenda Urbana Ilustrada y con el objetivo de reforzar 

la información sobre la presentación de informes, ONU-Hábitat publicó en 2024 unas directrices 

revisadas sobre la presentación de informes relativos a la aplicación de la Nueva Agenda Urbana. 

Con estas directrices se pretende dar respuesta a las observaciones recibidas a propósito de la excesiva 

obligación de presentar informes, y para ello se han introducido nuevas modalidades de presentación 

de informes, entre ellas opciones para actualizar informes anteriores o crear sinergias con otros 

procesos de presentación de informes (por ejemplo, foros urbanos multinivel/nacionales y exámenes 

nacionales voluntarios). Las directrices también tienen por objeto mejorar la cantidad y la calidad de 

los informes, y a tal efecto aclaran el proceso de presentación y fomentan la presentación de informes 

nacionales de progresos empíricos, analíticos, conectados con las prácticas, que incluyan a todos los 

interesados y que, en última instancia, resulten útiles para evaluar el progreso y las dificultades a 

escala mundial en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana. 

57. En noviembre de 2024, con anterioridad al 12ª período de sesiones del Foro Urbano Mundial, 

ONU-Hábitat, con la Subdivisión de Conocimiento e Innovación y la Dependencia de Formación y 

Creación de Capacidad al frente, lanzó un complemento para las directrices centrado en el aprendizaje 

electrónico relativo a la vigilancia de los compromisos transformadores de la Nueva Agenda Urbana. 

El objetivo es proporcionar a los Gobiernos nacionales un ameno curso de autoaprendizaje que les 

guíe en el proceso de elaboración de informes sobre la Nueva Agenda Urbana. A principios de 2025, 

como complemento del curso de aprendizaje electrónico, ONU-Hábitat tiene previsto organizar un 

seminario web con moderadores, con la intención de proporcionar información adicional y apoyo a los 

Gobiernos nacionales en relación con la presentación de informes sobre la Nueva Agenda Urbana y su 

aplicación y comprensión.  

58. Para facilitar la creación de capacidades en relación con la presentación de informes y la 

aplicación de la Nueva Agenda Urbana, ONU-Hábitat creó la Plataforma de la Agenda Urbana. La 

Plataforma está concebida como un portal mundial de conocimientos, que incluye información, 

formación y datos actualizados para ayudar a los Estados miembros y a los interesados. Se están 

introduciendo varias mejoras en la Plataforma para facilitar su uso y permitir el acceso a ella a través 

de celulares. También se están desarrollando plataformas regionales. 

 2. Innovación digital para la gestión del conocimiento y la oferta de aprendizaje 

59. ONU-Hábitat ha creado UN-Habitat Learn, una plataforma de aprendizaje en línea de acceso 

público, que constituye el principal vehículo de ONU-Hábitat para la transformación digital en el 

conocimiento y el aprendizaje. Creada inicialmente para albergar los primeros cursos de la Nueva 

Agenda Urbana, se amplió el diseño de la plataforma para albergar progresivamente productos 

didácticos interactivos, gratuitos y de autoaprendizaje, reflejando así la propuesta de valor del 

organismo a los profesionales. Mediante la creación de productos de aprendizaje en línea, el 

proceso de digitalización de ONU-Hábitat ha establecido y transformado orientaciones normativas, 

conocimientos prácticos, metodologías y mejores prácticas en vías de aprendizaje accesibles 

para todos. 

60. Desde la creación de la plataforma en 2020, ONU-Hábitat y sus asociados han creado más de 

30 productos de aprendizaje que se han puesto a disposición de los usuarios de forma gratuita y en 

varios idiomas. Han accedido a ellos 14.800 alumnos registrados. Este conjunto de herramientas de 

aprendizaje electrónico está disponible en diversos formatos (por ejemplo, miniconferencias grabadas 

en video, seminarios web y cursos interactivos en línea síncronos y asíncronos). 

61. La oferta de la plataforma abarca 13 temas clave y herramientas prácticas conexas, que 

contribuyen a ilustrar los medios de aplicación de la Nueva Agenda Urbana y a orientar a los usuarios. 

Los temas incluyen:  

a) Comprensión y aplicación de la Nueva Agenda Urbana y presentación de informes al 

respecto; 

b) Vigilancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las ciudades;  

c) Políticas urbanas nacionales;  

d) Inversión para las ciudades;  

https://learn.unhabitat.org/
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e) Financiación municipal, fuentes propias de ingresos;  

f) Legislación urbana para la acción por el clima;  

g) Evaluaciones del espacio público;  

h) Movilidad sostenible urbana;  

i) Adaptación de los espacios urbanos basada en los ecosistemas;  

j) Mejora de la gestión de los residuos sólidos;  

k) Seguridad urbana y humana; 

l) Soluciones duraderas para los desplazados internos; 

m) Sistemas de salvaguardias ambientales y sociales.  

62. Se están diseñando cursos adicionales sobre planificación de vecindarios, planificación de 

la resiliencia y ciudades inteligentes centradas en las personas. Se ha reforzado el uso del diseño 

didáctico junto con la digitalización para ofrecer productos de aprendizaje electrónico nuevos y 

catalizadores y evaluar en qué medida impulsan cambios en el comportamiento de los usuarios de 

esos productos. 

63. Existe una demanda cada vez mayor de nuevas soluciones de aprendizaje electrónico, y 

la oferta de conocimientos digitales evoluciona rápidamente. ONU-Hábitat sigue explorando 

innovaciones en el proceso de diseño didáctico y en las posibilidades tecnológicas para maximizar 

su alcance e impacto, por ejemplo, combinando la enseñanza presencial con componentes digitales, 

incluido el uso de “aulas en línea” en UN-Habitat Learn. También se están probando módulos de 

aprendizaje exploratorios (que se lanzarán como chatbots contextuales) a los que se podrá acceder a 

través de aplicaciones como WhatsApp y Messenger y que se centrarán en el tema de la planificación 

de medidas de resiliencia ante el clima.  

64. La digitalización de metodologías y herramientas de alto impacto podría mejorar las 

capacidades en materia de aplicación de la Nueva Agenda Urbana. Los cursos de UN-Habitat Learn 

se financian a través de proyectos e iniciativas existentes, lo que hace que el proceso se adapte 

mayoritariamente a las necesidades del momento. Un enfoque más programático, respaldado por 

recursos asignados en condiciones favorables, permitiría un planteamiento más estratégico y una 

mayor visibilidad y crecimiento. 

 3. Asociaciones estratégicas, creación de coaliciones y promoción  

65. Las asociaciones son fundamentales para la estrategia de creación de capacidades de 

ONU-Hábitat, en particular las que se establecen con el mundo académico y las instituciones de 

conocimientos y formación. Se revisó la Iniciativa de Red Universitaria de ONU-Hábitat con vistas a 

revitalizar el compromiso de ONU-Hábitat con las universidades y los centros de investigación. La 

Red, creada en 2014, cuenta con 203 miembros institucionales y 1.978 miembros individuales en todo 

el mundo. Tras el 12º período de sesiones del Foro Urbano Mundial, ONU-Hábitat recibió más de 60 

nuevas solicitudes de adhesión, tanto de miembros institucionales como individuales. 

66. Se está elaborando un nuevo marco para las asociaciones universitarias y de investigación 

de ONU-Hábitat a través de un amplio proceso consultivo. De este modo se pretende garantizar un 

enfoque integral y reforzar la función de convocatoria y movilización de ONU-Hábitat, aumentando 

así la coherencia y la eficacia de las iniciativas. Al clarificar las orientaciones estratégicas y establecer 

canales de participación estructurados, el marco constituye una guía para fomentar asociaciones y 

coaliciones significativas y alineadas con los objetivos de ONU-Hábitat. Se propusieron las cinco 

orientaciones estratégicas siguientes: 

a) Cocreación de conocimiento e investigación. Se generan investigaciones y 

conocimientos de alta calidad y con objetivos concretos; 

b) Vigilancia y presentación de informes en relación con los datos. Hay una mayor 

disponibilidad de datos de calidad sobre indicadores urbanos clave, y cada vez más países adoptan 

definiciones urbanas globales; 

c) Creación de capacidad. ONU-Hábitat y las instituciones académicas y de 

investigación evalúan y abordan conjuntamente las carencias en materia de capacidad y las 

soluciones para los profesionales urbanos de la actualidad y las generaciones posteriores; 

d) Política y práctica urbanas. Las prácticas de alto impacto se promueven a través de 

las medidas conjuntas de las instituciones del conocimiento, ONU-Hábitat y los interesados urbanos; 
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e) Promoción, participación de los interesados y divulgación. Existen mecanismos 

eficaces de participación de los interesados y coaliciones para el cambio y la generación de impactos. 

67. La aplicación del marco contribuirá a moldear la elaboración de estrategias de financiación 

con las que financiar iniciativas mundiales prioritarias en todas las áreas de impacto. Un comité rector 

renovado de la Iniciativa de Red Universitaria seguirá orientando la dirección estratégica, y se seguirá 

poniendo a prueba el marco en las fechas previas al 13er período de sesiones del Foro Urbano Mundial. 

68. Más allá de las carencias en materia de financiación, políticas y datos en la aplicación de 

la Nueva Agenda Urbana, crece también la conciencia de que existen déficits en lo relativo a las 

capacidades. En colaboración con el Institute for Housing and Urban Development Studies, 

ONU-Hábitat está investigando enfoques para calificar y cuantificar las deficiencias en materia 

de capacidad en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana, por ejemplo mediante herramientas 

de diagnóstico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Ciudades y el uso de marcos de 

competencias. Este enfoque también podría contribuir a configurar los planes de estudios 

universitarios, y podría emplearse en las evaluaciones de las necesidades de capacidades de 

adaptación. Se están preparando proyectos piloto para poner a prueba el enfoque. 

69. En general, se han desplegado esfuerzos para aumentar el compromiso estratégico en materia 

de desarrollo de capacidades en los Foros Urbanos Mundiales, en particular con las universidades. En 

el 11º período de sesiones del Foro Urbano Mundial, los integrantes de la mesa redonda académica 

insistieron en la necesidad de tender un puente entre la formación académica y las competencias de 

los profesionales urbanos (por ejemplo, mediante la integración de proyectos prácticos en los planes 

de estudio para ajustar la oferta académica a la demanda). Se determinó que el refuerzo de las 

asociaciones entre universidades y gobiernos locales era fundamental para garantizar el uso de 

investigaciones empíricas en las estrategias urbanas. En el 12º período de sesiones del Foro Urbano 

Mundial, los integrantes de la mesa redonda académica debatieron sobre modelos de vivienda 

colectiva y subrayaron la importancia de las asociaciones entre el mundo académico, las comunidades 

locales y los responsables de formular políticas para abordar cuestiones interconectadas como la 

equidad en materia de vivienda y la resiliencia ante el clima. 

70. Más allá de las actividades de la Iniciativa de Red Universitaria y de los compromisos del Foro 

Urbano Mundial, ONU-Hábitat ha seguido estableciendo asociaciones a gran escala en diversas redes 

profesionales. En 2023, por ejemplo, ONU-Hábitat firmó un memorando de entendimiento con la 

Iniciativa de Ciudades Sostenibles del Commonwealth, una coalición multidisciplinar de redes (por 

ejemplo, universidades, arquitectos, planificadores, gobiernos locales) que lidera el llamamiento a la 

acción sobre urbanización sostenible en todo el Commonwealth y la posterior Declaración del 

Commonwealth sobre Urbanización Sostenible. Esta asociación responde a necesidades bien 

establecidas, ya que los países del Commonwealth representan casi el 50 % del crecimiento previsto 

de la población urbana mundial hasta 2050. Una encuesta realizada entre profesionales de los entornos 

construidos del Commonwealth puso de manifiesto la escasez de este tipo de profesionales en muchos 

de los países que más rápidamente se están urbanizando y más vulnerables resultan ante el cambio 

climático, lo que confirma la necesidad de colaborar para reforzar las capacidades de los responsables 

de la planificación y gestión de las ciudades. 

 4. Creación de capacidades en distintas regiones y contextos 

71. Desde 2019, ONU-Hábitat apoya un proyecto para crear el Centro de Excelencia sobre 

Vivienda en África Occidental, mediante el cual sería posible proporcionar información a los ocho 

países de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. El Centro de Excelencia sobre 

Vivienda es una institución de investigación y desarrollo de aptitudes que centra su atención en los 

interesados del sector de la vivienda en la subregión. De resultas del proyecto se generaron 

conocimientos y se impartieron sesiones de formación sobre vivienda y planificación urbana 

diseñadas específicamente para interesados del entorno urbano.  

72. En el marco del 15º tramo del proyecto de la Cuenta para el Desarrollo de las 

Naciones Unidas, ONU-Hábitat está apoyando el desarrollo de capacidades para la resiliencia y 

la ampliación de la Nueva Agenda Urbana en los países menos adelantados francófonos en el 

período 2023-2025. Esto incluye la selección, adaptación, traducción, digitalización y entrega 

de herramientas, materiales de formación y otras actividades. 

73. A través del Centro Internacional de Capacitación Urbana, una asociación establecida en 2007 

entre ONU-Hábitat y las autoridades de la provincia de Gangwon (República de Corea), se está 

formando a funcionarios de la administración local en urbanización sostenible. En 2024 se llevaron a 

cabo seis sesiones de formación en el marco de esta asociación, que abarcaron temas como la 

adaptación basada en los ecosistemas y el desarrollo económico local. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommonwealthsustainablecities.org%2F&data=05%7C02%7Craphaelle.vignol%40un.org%7Cf6af24ec43d04777bbe808dd20db14d7%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638702847499755834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WBNb8ttfp8VRbzPi9uE3iyhXPx3BPSYNCNWFY3ifdUI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommonwealthsustainablecities.org%2Fcalltoaction%2F&data=05%7C02%7Craphaelle.vignol%40un.org%7Cf6af24ec43d04777bbe808dd20db14d7%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638702847499778987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MdlOhGl0npVoWW0a%2BiNo8kIoHieVnrG50fd5%2FN4%2FOnI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommonwealthsustainablecities.org%2Fcalltoaction%2F&data=05%7C02%7Craphaelle.vignol%40un.org%7Cf6af24ec43d04777bbe808dd20db14d7%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638702847499778987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MdlOhGl0npVoWW0a%2BiNo8kIoHieVnrG50fd5%2FN4%2FOnI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F59xw53fa&data=05%7C02%7Craphaelle.vignol%40un.org%7Cf6af24ec43d04777bbe808dd20db14d7%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638702847499793855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qcqGYMuOsgf4bnMhl62crH%2BrDZQOV9M58CtFjgNKHmI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F59xw53fa&data=05%7C02%7Craphaelle.vignol%40un.org%7Cf6af24ec43d04777bbe808dd20db14d7%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638702847499793855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qcqGYMuOsgf4bnMhl62crH%2BrDZQOV9M58CtFjgNKHmI%3D&reserved=0
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74. En 2024, ONU-Hábitat puso en marcha en Ucrania varios análisis de las capacidades y 

necesidades de los profesionales de los entornos construidos en lo relativo a la habilitación (por 

ejemplo, mediante legislación) y las instituciones (por ejemplo, estructuras organizativas) y a escala 

individual (por ejemplo, competencias, actitudes) para apoyar la recuperación y reconstrucción 

urbanas dirigidas por Ucrania. 

75. En 2011, ONU-Hábitat estableció una asociación con Arcadis para permitir la prestación de 

servicios técnicos a título gratuito (“aprendizaje práctico”). Entre 2020 y 2024, la iniciativa conjunta 

prestó apoyo a 43 proyectos, incluidos 5 proyectos a escala mundial, 10 proyectos de alcance nacional 

y 25 proyectos de las ciudades. Los servicios prestados se centraron en diversas áreas técnicas, como 

la resiliencia climática, la transición energética, la planificación del espacio público, los espacios 

verdes y la regeneración urbana. La asociación proporciona a los equipos de ONU-Hábitat y sus 

asociados conocimientos de vanguardia para complementar la capacidad y los recursos disponibles. 

 C. Formas de avanzar para mejorar el desarrollo de las capacidades en todos 

los programas de ONU-Hábitat 

76. En 2025, sobre la base de las enseñanzas extraídas de la aplicación de la estrategia de fomento 

de la capacidad y la planificación del plan estratégico de ONU-Hábitat para el período 2026-2029, 

ONU-Hábitat se propone seguir fortaleciendo su función de fomento de las capacidades en todas sus 

operaciones. El desarrollo de capacidades seguirá promoviendo la innovación y repercutiendo en las 

prácticas, las regiones y los grupos de interesados, en tres ámbitos de impacto clave, como se indica a 

continuación. 

 1. Refuerzo del desarrollo de capacidades como función transversal 

77. ONU-Hábitat seguirá mejorando la integración del desarrollo de capacidades en sus proyectos 

y programas, en particular mediante el servicio de asistencia interna, el proceso de examen de los 

programas y la ampliación de una comunidad de práctica. 

78. ONU-Hábitat seguirá desarrollando y reforzando también el uso de la plataforma digital 

mundial UN-Habitat Learn para promover el aprendizaje, basándose en las prioridades temáticas y los 

contenidos digitales disponibles, posiblemente a través una campaña de comunicación específica, de 

asociaciones y de un enfoque más programático de la movilización de recursos. 

 2. Refuerzo de asociaciones y coaliciones  

79. Se elaborarán enfoques para cuantificar y aportar soluciones a las deficiencias en materia de 

capacidad en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana en los distintos grupos de interesados, entre 

otras cosas mediante el análisis de las deficiencias en materia de competencias y una atención más 

centrada en los entornos vulnerables en los que las capacidades y las aptitudes son insuficientes. 

80. ONU-Hábitat creará coaliciones para el desarrollo de conocimientos y capacidades, en 

particular a través del marco de asociaciones universitarias y de investigación, vinculadas a una hoja 

de ruta y a prioridades conjuntas de gran repercusión, y reforzará el papel del desarrollo de 

capacidades en el nuevo plan estratégico.  

81. Se crearán mecanismos para vigilar las tendencias en la investigación y la práctica a través de 

la cooperación con el mundo académico, la investigación y la colaboración con los interesados. 

82. ONU-Hábitat se basará en la estrategia de urbanización sostenible de todo el sistema de las 

Naciones Unidas para movilizar el sistema de las Naciones Unidas y su potencial de desarrollo de la 

capacidad, en particular a través de sus redes y centros de formación, así como a través del sistema de 

coordinadores residentes. 

 3. Fortalecimiento de la innovación, la promoción y una cultura con visión de futuro a fin 

de alcanzar un mayor impacto y expansión 

83. Sobre la base de las capacidades de la iniciativa Naciones Unidas 2.0, ONU-Hábitat 

elaborará notas informativas sobre perspectivas de futuro, ciencias del comportamiento, digitalización, 

innovación en materia de datos y la conexión de esos elementos con el desarrollo de capacidades para 

la sostenibilidad urbana.  

84. ONU-Hábitat identificará enfoques de amplia repercusión relacionados con la innovación 

social, como el urbanismo colaborativo liderado por la comunidad, la creación de espacios y las 

iniciativas piloto lideradas por la sociedad civil y el mundo académico, para apoyar el intercambio 
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acelerado de conocimientos y prácticas, en particular a través de las universidades y con los 

estudiantes como promotores locales del cambio. 

85. ONU-Hábitat reforzará y ampliará los esfuerzos de digitalización y la plataforma UN-Habitat 

Learn, y mejorará su estructura, revisará los contenidos e identificará carencias en temas, prioridades y 

oportunidades de acuerdo con las tres áreas de impacto mencionadas y el próximo plan estratégico. 

 IV. Actualización sobre las iniciativas de prevención y respuesta en 

relación con las crisis urbanas  

 A. Avances en el apoyo normativo 

86. En el 12º período de sesiones del Foro Urbano Mundial se celebraron más de 60 actos en torno 

al tema de las crisis urbanas en los que participaron el Asesor Especial del Secretario General sobre 

Soluciones a los Desplazamientos Internos y la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los 

desplazados internos. ONU-Hábitat presentó oficiosamente una versión preliminar del proyecto de su 

marco mundial hacia soluciones inclusivas para el desplazamiento interno en las ciudades, que fue 

finalizado tras consultas con los interesados, entre los que se encontraban entidades del sistema de las 

Naciones Unidas, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Banco Mundial 

y organizaciones no gubernamentales. El marco ha sido diseñado con la intención de guiar a los 

interesados internacionales en el apoyo a los gobiernos nacionales y locales para diseñar soluciones 

sostenibles, ampliables y transformadoras para el desplazamiento en entornos urbanos, mediante la 

armonización de las respuestas en todo el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, de modo que se 

garantice la iniciación temprana de soluciones en las respuestas humanitarias.  

87. ONU-Hábitat también puso en marcha cursos de aprendizaje electrónico sobre desplazamiento 

en el entorno urbano y sobre soluciones duraderas para los desplazados internos, con el fin de dotar a 

los profesionales de las herramientas necesarias para crear soluciones inclusivas. El curso integra 

materiales de seminarios web de la comunidad de práctica y experiencias sobre el terreno, y está 

dirigido a profesionales del desarrollo y la ayuda humanitaria, responsables políticos, investigadores y 

donantes. 

88. El 11 de diciembre de 2024 tuvo lugar la primera mesa redonda sobre la promesa del Foro 

Mundial sobre los Refugiados relativa a los asentamientos humanos, organizada conjuntamente por 

la Misión Permanente de Etiopía ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales en Ginebra, ONU-Hábitat y el ACNUR, en la que participaron representantes de 

gobiernos, organismos multilaterales y bilaterales, organizaciones no gubernamentales y entidades 

privadas. Los representantes de los Gobiernos de Etiopía, Mauritania, Mozambique y Suiza hicieron 

contribuciones clave sobre los progresos alcanzados en los compromisos, los retos y las estrategias 

futuras. 

 B. Progresos en la prestación de apoyo a los países en crisis 

89. Entre julio y diciembre de 2024 ONU-Hábitat mantuvo su apoyo a los asentamientos humanos 

afectados por conflictos y desastres en múltiples países, como se detalla en el cuadro siguiente27. La 

situación en la Franja de Gaza no ha permitido hasta ahora la preparación de un informe completo 

sobre sobre los avances en la reconstrucción de los asentamientos humanos en la Franja de Gaza. 

Apoyo prestado por ONU-Hábitat a los países en crisis 

País 

Oficina 

Regional Prevención 

Respuesta 

al 

conflicto 

Respuesta a 

los 

desastres 

Desplazamiento 

forzado 

Nuevas actividades, julio a 

diciembre de 2024 

Afganistán ROAP X X X X Proyectos de alojamiento, 

vivienda, tierras y 

propiedades y reducción 

del riesgo de desastres, 

incluidas inversiones en 

infraestructuras y consultas 

comunitarias, en zonas con 

numerosos retornados, con 

 
27 Entre esos países se cuentan los mencionados en el documento de la Junta Ejecutiva en el que figuraban 

resúmenes sobre las intervenciones de ONU-Hábitat en países, zonas y territorios específicos afectados por 

conflictos y desastres (HSP/EB.2022/INF/4). 
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País 

Oficina 

Regional Prevención 

Respuesta 

al 

conflicto 

Respuesta a 

los 

desastres 

Desplazamiento 

forzado 

Nuevas actividades, julio a 

diciembre de 2024 

el apoyo de la Agencia de 

Cooperación Internacional 

del Japón. 

Burkina 

Fasoa 

ROAF N/D X N/D X Reducción de la 

vulnerabilidad entre las 

poblaciones desplazadas y 

de acogida, especialmente 

mujeres y niñas. 

Camboya ROAP X N/D X N/D Promoción de la resiliencia 

climática mediante 

infraestructuras a pequeña 

escala y de la capacidad de 

adaptación de las 

comunidades vulnerables a 

través del Fondo de 

Adaptación. 

Chada ROAF N/D N/D N/D X Véase el párr. 93.  

Colombiaa ROLAC N/D N/D N/D X Política nacional para la 

provisión de soluciones 

duraderas al 

desplazamiento, 

diagnósticos localizados, 

determinación de la 

situación, indicadores en 

siete ciudades, marco para 

medir los costos y efectos 

de las soluciones. 

Estado de 

Palestina 

ROAS N/D X N/D X Se llevaron a cabo 

intervenciones de 

acondicionamiento para el 

invierno en los 

emplazamientos de 

desplazados internos con el 

fin de mejorar las 

condiciones en las zonas de 

refugio de desplazados 

internos y sus alrededores. 

Etiopíaa ROAF X X X X En el marco del Fondo de 

Soluciones para los 

Desplazados Internos, 

proyecto de plan de acción 

presupuestado para los 

desplazados internos del 

campamento de Qoloji. 

Filipinas ROAP X X X N/D Refuerzo de las 

instituciones de prevención 

de desastres y facilitación 

de un plan de desarrollo 

espacial de 26 años en 

Bangsamoro que permita 

integrar los riesgos de 

seguridad y los objetivos 

de paz. 

Guinea 

Bissaua 
ROAF N/D X N/D N/D Prevención de conflictos 

relacionados con los 

recursos naturales en las 

regiones de Bafatá y Gabú. 

Iraq ROAS X X X X En el marco del Fondo de 

Soluciones para los 

Desplazados Internos, 

reforma agraria legislativa, 

catastro electrónico y 

registro electrónico de la 
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País 

Oficina 

Regional Prevención 

Respuesta 

al 

conflicto 

Respuesta a 

los 

desastres 

Desplazamiento 

forzado 

Nuevas actividades, julio a 

diciembre de 2024 

tierra para garantizar la 

tenencia de los desplazados 

internos y los retornados. 

Líbano ROAS X X X X Dirección conjunta de un 

grupo de trabajo de las 

Naciones Unidas sobre 

escombros, a través del 

cual se establecieron 

normas para las 

evaluaciones de daños, se 

elaboraron procedimientos 

operativos estándar 

relacionados con las 

reparaciones y se 

movilizaron fondos para 

la reconstrucción de 

viviendas, la gestión de 

escombros y el apoyo a la 

gobernanza. 

Libia ROAS X X X N/D Junto con la OIM, 

planes de acción para 

los afectados por las 

inundaciones, recaudación 

de fondos para la 

rehabilitación de viviendas 

en Darnah y la facilitación 

del retorno voluntario a las 

zonas afectadas por 

desastres. 

Malia ROAF N/D X N/D X En el marco del proyecto 

en el Sahel, finalización de 

un proyecto de diagnóstico, 

mejora de la resiliencia de 

las comunidades mediante 

un enfoque integrador, 

seguro y sostenible en todo 

el nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz. 

Mauritaniaa ROAF N/D N/D N/D X Presentación de una 

propuesta del Fondo 

Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para un plan 

territorial regional en la 

región de Hodh ech 

Chargui con la que 

fomentar la integración y 

la autosuficiencia de los 

refugiados y las 

comunidades de acogida. 

Mozambique ROAF X X X X Facilitación de soluciones 

duraderas para 716.878 

desplazados internos y 

610.981 retornados con las 

que se han impulsado 

estrategias de vivienda, 

formación en el artesanado, 

recuperación tras los 

ciclones y proyectos de 

resiliencia urbana en el 

contexto de los disturbios 

postelectorales. 

Myanmar  ROAP X X X X Gestión del riesgo de 

inundaciones, refugios 
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País 

Oficina 

Regional Prevención 

Respuesta 

al 

conflicto 

Respuesta a 

los 

desastres 

Desplazamiento 

forzado 

Nuevas actividades, julio a 

diciembre de 2024 

resistentes y soluciones 

basadas en la naturaleza 

tras el tifón Yagi, así como 

gestión de la participación 

del sector privado en el 

crecimiento ecológico. 

Nepal ROAP X N/D N/D N/D Búsqueda de soluciones a 

la carencia (casi) total de 

tierras entre las 

poblaciones rurales de 

cuatro municipios, con 

especial énfasis en los 

hogares sin tierra de las 

comunidades indígenas. 

Nígera ROAF N/D X N/D X Mismo proyecto regional 

que en Malí (véase el 

apartado correspondiente). 

Nigeria ROAF N/D X N/D X Presentación de un 

programa conjunto para 

ofrecer soluciones 

duraderas a las poblaciones 

desplazadas por la fuerza, 

con especial atención a las 

mujeres y los niños, en el 

norte de Nigeria. 

Pakistán ROAP X N/D X N/D Obtención de financiación 

para promover el desarrollo 

urbano inclusivo y 

sostenible y la cohesión 

social entre los refugiados 

afganos y las comunidades 

de acogida en cinco 

ciudades de las provincias 

de Khyber Pakhtunkhwa, 

Balochistán y Sindh. 

República 

Árabe Siria 

ROAS X X X X Tras el recrudecimiento de 

la ofensiva en noviembre 

de 2024 y el cambio de 

Gobierno, apoyo 

continuado al retorno a 

gran escala de desplazados 

internos y refugiados, 

fomentando la 

recuperación sostenible y 

la cohesión social en las 

ciudades. 

República 

Centroafricanaa 

ROAF N/D N/D N/D X Véase el párr. 93.  

República 

Democrática 

Popular Lao 

ROAP X N/D X N/D Colaboración con la ciudad 

de Kaysone Phomvihane 

en evaluaciones de la 

vulnerabilidad, gobernanza 

y seguridad vial. 

Somalia ROAF N/D X X X Política de vivienda para 

los pobres, reubicación en 

terrenos públicos y 

soluciones duraderas 

conjuntas que integren la 

planificación de los 

asentamientos, la seguridad 

de la tenencia y los medios 

de subsistencia. 
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País 

Oficina 

Regional Prevención 

Respuesta 

al 

conflicto 

Respuesta a 

los 

desastres 

Desplazamiento 

forzado 

Nuevas actividades, julio a 

diciembre de 2024 

Sri Lanka ROAP X X X N/D Recopilación de datos 

(evaluación de la 

vulnerabilidad a varios 

niveles) sobre el cambio 

climático, la degradación 

de la diversidad biológica y 

los efectos de la 

urbanización en las zonas 

objeto de estudio. 

Sudán ROAS X X N/D X Véase el párr. 93. 

Sudán del 

Sur 

ROAF N/D N/D N/D X Véase el párr. 93.  

Ucraniaa N/D N/D X N/D X Asistencia a ocho 

municipios en la 

recuperación posterior al 

conflicto, con participación 

en Shelter Academy para 

abordar los problemas en la 

gestión del agua causados 

por el conflicto. 

Yemen ROAS X X N/D X Red de Mujeres para la 

Vivienda, la Tierra y la 

Propiedad y alianza legal 

con el Ministerio de 

Justicia, ayuda financiera 

para la seguridad de la 

tenencia de la tierra, 

rehabilitación de viviendas 

y proyectos en materia de 

agua, saneamiento e 

higiene y de refugios 

transitorios. 

 Abreviaciones: OIM = Organización Internacional para las Migraciones; ROAF = Oficina Regional para 

África; ROLAC = Oficina Regional para América Latina y el Caribe; ROAP = Oficina Regional para Asia y el 

Pacífico; ROAS = Oficina Regional para los Estados Árabes. 

 a País no incluido en el documento que contiene notas informativas sobre las intervenciones de ONU-

Hábitat en países, territorios y zonas específicos afectados por conflictos y desastres (HSP/EB.2022/INF/4), pero 

que respondió activamente a las crisis durante el período que abarca el informe. 

90. ONU-Hábitat no emprendió respuestas activas a crisis en Bangladesh, Fiji, Haití, Honduras, la 

República Democrática del Congo, la República Islámica del Irán o Kosovo28 durante el período que 

abarca el informe.  

91. En lo tocante a la crisis de los desplazados en el Sudán, las misiones en el Sudán y los países 

vecinos abordaron el desplazamiento de más de 11,5 millones de personas en colaboración con 

el ACNUR. Los perfiles territoriales en el campamento de Farchana (Chad) recomendaron mejoras y 

energías renovables. Los talleres llevados a cabo en Malakal y Aweil (Sudán del Sur) se centraron 

en la asignación de tierras y la mejora de los recursos hídricos. En Baoro y Birao (República 

Centroafricana) se propusieron refugios sostenibles y mejores servicios, mientras que en el 

asentamiento de Ura (Etiopía) se recomendaron modelos de servicios compartidos para la 

sostenibilidad de los recursos. 

 

     

 

 
28 Las referencias a Kosovo deben entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de 

Seguridad. 


