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C o n  l a  C O P 2 6  e n  e l  h o r i z o n t e ,
e s t e  e v e n t o  p a r a l e l o  a l  F o r o
M u n d i a l  2 0 2 1  d e l  P a c t o  d e
p o l í t i c a  a l i m e n t a r i a  u r b a n a
d e  M i l á n  ( M U F P P ,  p o r  s u s
s i g l a s  e n  i n g l é s )  h a  c o n v o c a d o
a  r e p r e s e n t a n t e s  y  e x p e r t o s
m u n i c i p a l e s  p a r a  d e b a t i r
s o b r e  s u s  e x p e r i e n c i a s ,  é x i t o s
y  d e s a f í o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  y
l a  a p l i c a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s
d e  m e d i c i ó n  e  i n d i c a d o r e s
a d e c u a d o s  p a r a  e v a l u a r  e l
i m p a c t o  d e  s u s  p o l í t i c a s
a l i m e n t a r i a s  e n  e l  c l i m a ,  l a
b i o d i v e r s i d a d ,  l a  s a l u d  y  l a
r e s i l i e n c i a .  

L o s  o r g a n i z a d o r e s  q u i e r e n
e x p r e s a r  s u  a g r a d e c i m i e n t o  a l
M U F P P  y  a l  A y u n t a m i e n t o  d e
B a r c e l o n a  p o r  h a b e r  a c o g i d o
e s t e  d i á l o g o  t a n  i m p o r t a n t e .
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Glasgow ofrece a las ciudades la
oportunidad de unirnos para conseguir que
se reconozca esta real idad y se destinen
recursos a promover pol ít icas al imentarias
sostenibles.  Debemos hacer valer nuestra
contribución a la resi l iencia de nuestros
territorios,  que va mucho más al lá de la
mera reducción de las emisiones de GEI.  Es
necesario que las contribuciones
determinadas a nivel  nacional  (NDC) se
adapten en consecuencia.  Los estados
tienen la obl igación de f inanciar nuestras
polít icas al imentarias,  del  mismo modo que
financian el  ahorro energético de nuestros
edif ic ios.  Necesitamos una transición
legislat iva que descarte aquel las
reglamentaciones que obstacul izan nuestra
transición social  creativa.

Pero mientras esperamos a que los estados
reaccionen, es fundamental  que hagamos un
esfuerzo por cuantif icar los beneficios de
nuestras pol ít icas al imentarias.  Sin duda
una tarea dif íc i l  que requiere la
colaboración de todas las ciudades que nos
hemos reunido aquí y que compartimos el
espír itu de la Declaración de Glasgow sobre
la Al imentación y el  Cl ima.

En  2015 ,  t ras  la  adopc ión  de l  Acuerdo de
Par ís ,  Michae l  B loomberg  c lausuró  una
reunión  a f i rmando que  «no se  puede
gest ionar  aque l lo  que  no  se  puede medir» .
Es ta  re f lex ión  pone de  mani f ies to  las
d i f i cu l tades  a  las  que  nos  enfrentamos en
la  lucha  por  reduc i r  las  emis iones  de
gases  de  e fecto  invernadero  (GEI ) .  Cuando
traba jamos  só lo  con  e lementos  que
podemos medir ,  la  po l í t i ca  se  or ienta  a
aquel los  aspectos  que  son más  fác i lmente
medib les .  Hablar íamos  aquí  de  acc iones
re lac ionadas  con la  tecno log ía ,  de jando de
lado fac tores  humanos  y  po l í t i cas
s is témicas  y  t ransversa les  que  son más
di f í c i les  de  eva luar .  Las  po l í t i cas
a l imentar ias  munic ipa les  in tegradas  se
ven espec ia lmente  a fectadas  por  es tas
d i f i cu l tades .

Además  y  de  manera  sorprendente ,  e l
Acuerdo de  Par ís  no  aborda  la
contr ibuc ión  de  los  s i s temas  a l imentar ios
a  las  emis iones  de  GEI .  Es to  supone obv iar
una  de  las  contr ibuc iones  más
fundamenta les  que  pueden hacer  las
c iudades  para  a f rontar  e l  cambio  c l imát ico
y  nos  pr iva  de  un  importante  apoyo para
nuestra  t rans ic ión  a l imentar ia .

Como se  subraya  en  la  Dec larac ión  de
Glasgow,  las  po l í t i cas  a l imentar ias
sosten ib les  o f recen benef ic ios  co la tera les
re lac ionados  con todos  los  ODS.  Un
s is tema de  co lectores  fotovo l ta icos  genera
pocas  conex iones  soc ia les ,  sa lvo  qu izás  las
que se  den entre  los  acc ion is tas  de  las
empresas .  Un co lector  fotovo l ta ico  no  es
una forma de  luchar  contra  la
d iscr iminac ión .  Tampoco se  puede dec i r
que  contr ibuya  a  proteger  la
b iod ivers idad.  Los  huertos  compart idos ,
en  cambio ,  s í  que  s i rven  para  todo lo
anter ior .

Discurso de apertura a cargo de Aïscha Sif,
teniente de alcalde de Marsella y Jean-Charles
Lardic, coordinador de Política Alimentaria de
Marsella
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Sarah Hargreaves,  consultora senior  de Resource Futures,  en representación del
Ayuntamiento de Bristol  comentó que a  la  hora de dec id ir  cómo desarrol lar  los
objet ivos ,  una buena opc ión es  abordar  pr imero los  aspectos  más fác i les  de conseguir ,
ya  que esto  permite  a lcanzar  avances  rápidos ,  ganar  aceptac ión entre  la  comunidad y
generar  e l  impulso necesar io  para  las  pol í t i cas  a l imentar ias .  En este  caso,  e l  desperdic io
de a l imentos  puede ser  un buen punto de part ida.  En lugar  de adoptar  un enfoque
estr ic tamente cuant i tat ivo  para  medir  y  eva luar  e l  impacto ,  la  e lecc ión de un enfoque
cual i tat ivo  puede fac i l i tar  un mayor  apoyo soc ia l .

La  impl icac ión de todas las  áreas  del  ayuntamiento permite  reunir  a  todas las  partes
interesadas con e l  f in  de afrontar  los  retos  de la  medic ión de impactos  desde e l
pr inc ip io  y  a  medida que van surg iendo.  La  c lave es  involucrar  a  personas d iversas  que
no suelen part ic ipar  en la  labor  de pol í t i ca  a l imentar ia  y  hablar  a  la  gente  sobre la
a l imentac ión de una manera que les  resul te  fác i lmente comprensib le  y  que los  anime a
impl icarse  de forma más d irecta .  La  co laborac ión permite  a  la  c iudadanía  y  a  las  partes
interesadas compart i r  conocimientos ,  puntos  de datos  y  aprendiza jes  necesar ios  para
establecer ,  medir  y  cumpl i r  con éx i to  los  objet ivos .

 

- Froukje Idema, Ayuntamiento de Ede

"Sabemos que hemos tenido
éxito cuando todas las
personas, y no sólo las
mujeres, se toman en serio el
tema de la comida"

R E S U M E N  D E  L A  M E S A  R E D O N D A
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Froukje Idema,  responsable del  programa de Al imentación de la  Municipal idad de
Ede  expuso que a  la  hora de dec id ir  qué medir ,  la  loca l idad se  centró en los  n iños  y
niñas ,  en su educac ión,  su  s i tuac ión nutr ic ional  y  la  obes idad infant i l .  E l  p lan de
al imentac ión de Ede adopta un enfoque s is témico integra l  y ,  por  este  mot ivo ,  cuenta
con un s is tema de seguimiento a  medida que combina indicadores  nuevos e laborados
por  e l  Ayuntamiento con indicadores  basados en e l  marco de seguimiento del  MUFPP,  e l
cual  ha resul tado ser  un recurso c lave para  resolver  los  problemas de seguimiento de
forma s is temát ica .  La  c iudad cuenta  con una p lataforma acces ib le  en la  que los
c iudadanos pueden acceder  a  los  datos  sobre la  pol í t i ca  a l imentar ia  munic ipal .  De este
modo,  todo e l  mundo se  involucra  en la  cuest ión a l imentar ia .

Para  e l  equipo de pol í t i ca  a l imentar ia  de Ede,  e l  seguimiento es  fundamental ,  ya  que e l
número de acc iones potenc ia les  que se  podr ían l levar  a  cabo es  muy e levado.  S in
embargo,  las  l imitac iones de recursos  y  e l  crec iente  interés  por  la  pol í t i ca  a l imentar ia
basada en pruebas obl igan a  tomar dec is iones d i f íc i les  y  para  e l lo  es  impresc indib le
saber  qué acc iones t ienen un impacto rea l  y  deseado.  Y  aún as í ,  puede suponer  un reto
convencer  a l  resto  del  ayuntamiento de que inv ierta  en buenos datos  y  en una buena
interpretac ión,  ya  que e l  seguimiento puede ser  caro ,  espec ia lmente para  las  c iudades
de tamaño medio.

 

https://www.fao.org/3/ca6144en/CA6144EN.pdf


Franco La Torre,  jefe  de proyectos de
Risorse per  Roma comentó que,  a  la  hora
de dec id ir  qué medir ,  es  fundamental
establecer  una buena gobernanza de la
pol í t ica  a l imentar ia .  La  part ic ipac ión en
el  proceso pol í t ico  es  pr ior i tar ia .  Aunque
es d i f íc i l  sentar  a  todas las  partes
interesadas a  la  misma mesa,  la  única
forma de garant izar  e l  éx i to  en e l
establec imiento y  cumpl imiento de
nuestros  objet ivos  es  mediante  un
proceso democrát ico.  "La  cuest ión c lave
es  la  democrac ia  y  garant izar  un proceso
democrát ico:  e l  proceso es  la  pr ior idad" .

 Jess  Hal l iday,  responsable senior  de programas de RUAF  puso de re l ieve que
cuando nos p lanteemos qué medir ,  tenemos que entender  e l  seguimiento como un
recorr ido.  Se  ha de considerar  e l  seguimiento desde e l  pr inc ip io ,  antes  de
plani f icar  las  act iv idades ,  en lugar  de e leg ir  los  parámetros  a  poster ior i .  Es
importante  agudizar  e l  ingenio  porque la  recogida de datos  es  d i f íc i l  y  costosa.  Se
deben anal izar  los  datos  que ya  se  recogen,  ver  a  qué n ive l  y  s i  se  pueden
desglosar .  Movi l i zar  a  personas de todos los  departamentos y  organizac iones es
c lave ,  as í  como colaborar  para obtener  datos  de d iversas  fuentes .  Los  munic ip ios
podr ían encontrar  estudios  prev ios  que se  pueden aprovechar  y  completar .  Por
úl t imo,  es  fundamental  establecer  una metodología  c lara  de seguimiento y
evaluac ión.  La  metodología  ut i l i zada y  los  datos  recopi lados deben ser
transparentes  y  acces ib les  para toda la  c iudadanía .
 

 
"En términos de mejoras cualitativas,
la colaboración ofrecía mejores
resultados que el establecimiento de
objetivos cuantitativos"
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- Jess Halliday, responsable
senior de programas de RUAF

Jess  Hal l iday  también presentó e l  nuevo manual  publ icado por  RUAF y  e l  paquete
de recursos  que acompaña a  la  Guía  de Seguimiento del  MUFPP.  Disponible  aquí .
Durante e l  7º  Foro Mundia l ,  RUAF presentó e l  manual  en una ses ión p lenar ia
sobre «herramientas  para e l  seguimiento de la  t ransformación de los  s is temas
al imentar ios» ,  que puede verse de nuevo aquí .

 

https://ruaf.org/news/new-publication-the-milan-urban-food-policy-pact-monitoring-framework-handbook-and-resource-pack/
https://www.youtube.com/watch?v=IvlmRx3KK-8&list=PL6l9QxTc2dap5SadaZ_Y5P4B1-Szdfuys&index=36&t=3s


Todavía no sabemos qué es lo más importante que necesitamos medir. . .
Sabemos lo que queremos medir pero no podemos porque.. .
Sabemos lo que queremos medir y lo estamos midiendo,  pero no conseguimos
relacionar ningún cambio con nuestras acciones. . .
Sabemos lo que queremos medir y lo estamos midiendo y podemos vincular
el  cambio a nuestras acciones/polít icas.

Los part ic ipantes se div idieron en grupos pequeños para debat ir  sobre las
intervenciones de los ponentes y  responder a las  s iguientes preguntas:  1)  ¿En qué
punto se encuentra su c iudad en el  proceso de seguimiento? 2)  ¿Cuáles han s ido los
logros o los pr incipales desaf íos de su c iudad en el  desarrol lo de marcos de
seguimiento y  evaluación de las pol í t icas/acciones relacionadas con la  a l imentación
y el  c l ima? 3)  ¿Qué y quién hace fa l ta  para mejorar este trabajo? Puede ser  út i l
concebir  e l  proceso de seguimiento atendiendo a cuatro etapas o s i tuaciones:

1.
2.
3.

4.

De los grupos de debate,  surgieron cuatro temas pr incipales,  en torno a los cuales
los part ic ipantes compart ieron las lecciones aprendidas,  las  sugerencias y  los retos
a los que se enfrentan las c iudades en su labor de seguimiento de la  pol í t ica
al imentar ia:

A la hora de seleccionar los parámetros de evaluación,  las ciudades deben buscar
indicadores científ icos y pol ít icos.  Es necesario determinar qué se puede hacer
durante una legislatura.  A continuación,  es importante que el  mayor número posible
de personas se sumen a la iniciat iva para generar confianza,  capital  pol ít ico y
consenso comunitario.
Si  bien es fundamental  contar con indicadores comparables,  es igualmente
importante investigar las ideas y los intereses que hay detrás de lo que se mide y
ser transparentes al  respecto,  también en el  caso de las compensaciones asociadas.
Un determinado conjunto de indicadores apoyará ciertas pol ít icas/acciones y no
otras y,  por tanto,  puede marcar una determinada trayectoria para la pol ít ica
al imentaria.
Los indicadores son esenciales para democratizar el  proceso de la pol ít ica
al imentaria y aportar la información y los datos necesarios para al imentar los
debates en un consejo de al imentación partic ipativo.  Los consejos de al imentación
basados en datos/evidencias pueden ayudar a crear la base de apoyo necesaria para
respaldar el  proceso de pol ít ica al imentaria a escala municipal .
A la hora de involucrar a la c iudadanía y a las comunidades en el  trabajo de
seguimiento,  es importante gestionar las expectativas.  En una de las ciudades
partic ipantes,  por ejemplo,  se reunió a un grupo de personas para definir  los
indicadores clave de al imentación como parte de la fase de desarrol lo de la vis ión
de la pol ít ica al imentaria.  Sin embargo,  tras muchas reuniones,  el  Ayuntamiento
decidió no adoptar la pol ít ica al imentaria,  lo que generó frustración entre las
personas y grupos que partic iparon en el  proceso de desarrol lo de la misma.
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R E S U M E N  D E  L O S  D E B A T E S  E N  G R U P O

1 .  A s p e c t o s  p o l í t i c o s  y  d e m o c r á t i c o s  d e  l a  m e d i c i ó n



M i e n t r a s  q u e  e l  d e s p e r d i c i o  d e  a l i m e n t o s  p u e d e  s e r  r e l a t i v a m e n t e  f á c i l  d e
m e d i r ,  u n  á m b i t o  d e  l a  p o l í t i c a  a l i m e n t a r i a  m á s  c o m p l e j o  p e r o  p o p u l a r  e n
l a s  c i u d a d e s  p o d r í a  s e r  e l  d e  l a  t r a n s i c i ó n  p r o t e i c a  y  l a  r e d u c c i ó n  d e l
c o n s u m o  d e  c a r n e  c u a n d o  e s  r e l e v a n t e  p a r a  e l  c o n t e x t o  l o c a l / r e g i o n a l .  U n a
s o l u c i ó n  e s  m e d i r  s i  e x i s t e n  o p c i o n e s  v e g e t a r i a n a s  e n  l o s  m e n ú s ,  y  c u á n t a s ,
a s í  c o m o  l a  c a n t i d a d  d e  c a r n e  q u e  s e  i n c l u y e  e n  l o s  m i s m o s .
P o r  e j e m p l o :  E n  B r i s t o l ,  e l  p r e m i o  « E a t i n g  B e t t e r »  i n t r o d u j o  e l  d e s p e r d i c i o  y
l a s  m e j o r e s  p r á c t i c a s  d e  a b a s t e c i m i e n t o  d e  a l i m e n t o s  e n  l o s  p l a n e s  d e
n e g o c i o s .  P a r a  t e n e r  a c c e s o  a  d e t e r m i n a d o s  c o n t r a t o s  c o m e r c i a l e s  ( c o m o  l o s
c o m e d o r e s  e s c o l a r e s ) ,  s e  e x i g e  c o n t a r  c o n  e l  g a l a r d ó n  « E a t i n g  B e t t e r »  d e
B r i s t o l .  P a r a  c o n s e g u i r l o ,  l a s  e m p r e s a s  p u e d e n  a ñ a d i r  o p c i o n e s  v e g e t a r i a n a s
o  d e t e r m i n a d a s  p r o p o r c i o n e s  d e  p r o t e í n a s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  e n  l o s  m e n ú s .
U n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  o b s t á c u l o s  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  i n d i c a d o r e s  e s  l a
d i f i c u l t a d  p a r a  e v a l u a r  s u  i m p a c t o :  l o s  c a r g o s  p ú b l i c o s  p u e d e n  s e r  r e a c i o s  a
a s i g n a r  p a r t i d a s  p r e s u p u e s t a r i a s  p a r a  r e c a b a r  d a t o s  s o b r e  p r o c e s o s  d e
c a m b i o  q u e  n o  p u e d e n  v i n c u l a r  d e  f o r m a  d i r e c t a  a  s u s  p r o p i a s  a c c i o n e s .  L o s
s i s t e m a s  a l i m e n t a r i o s  s e  v e n  a f e c t a d o s  p o r  m u c h o s  f a c t o r e s  d i f e r e n t e s  y  e s
c a s i  i m p o s i b l e  a t r i b u i r  e l  i m p a c t o  a  u n  ú n i c o  a c t o r .  E s t o  l l e v a  a  a l g u n o s
r e s p o n s a b l e s  a  p r e g u n t a r s e  s i  l a  m e d i c i ó n  d e l  i m p a c t o  t i e n e  u n  v a l o r
a ñ a d i d o .

Es importante crear una base de referencia transparente en la que se cuenten,
midan y clasif iquen con total  transparencia ámbitos específ icos (por ejemplo,  el
desperdicio de al imentos,  los puntos de venta de al imentos locales,  la obesidad u
otros) .  Esto debería tenerse en cuenta en el  proceso de definición de objetivos y
metas ef icaces para la pol ít ica al imentaria.  Por lo tanto,  es imprescindible contar
con indicadores y un proceso de seguimiento bien meditados a lo largo de todo el
proceso de formulación y apl icación de las pol ít icas.
 Asimismo, los tableros de datos pueden ser un resultado del  proceso de pol ít ica
al imentaria.  
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2 .  E l  s e g u i m i e n t o  c o m o  p a r t e  d e l  p r o c e s o  p o l í t i c o

3 .  C ó m o  a b o r d a r  l o s  á m b i t o s  d e  l a  p o l í t i c a  a l i m e n t a r i a
y  c l i m á t i c a  m á s  d i f í c i l e s  d e  m e d i r

" E n  M i l á n ,  l o s  d a t o s  r i g u r o s o s  y  d e  a l t o  n i v e l
s o b r e  e l  d e s p e r d i c i o  d e  a l i m e n t o s  s e  l i m i t a n
a  l o s  v o l ú m e n e s ,  p o r  l o  q u e  n o  r e s u l t a b a n
ú t i l e s  p a r a  h a c e r  u n  s e g u i m i e n t o  d e  l o s
o b j e t i v o s ,  n i  r e f l e j a b a n  l a s  a c c i o n e s  d e  l o s
a c t o r e s  s o c i a l e s  ( c o m o  l o s  b a n c o s  d e
a l i m e n t o s ) .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  e r a  n e c e s a r i o
d e s a r r o l l a r  u n  n u e v o  s i s t e m a  p r e s e n c i a l  d e
r e c o g i d a  d e  d a t o s  s o b r e  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e
a l i m e n t o s "    

-Ejemplo del grupo de debate



E n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  m u n i c i p i o  y a  r e c o g e  a l g u n o s  d a t o s  r e l a c i o n a d o s
c o n  l a  a l i m e n t a c i ó n ,  e l  p r o b l e m a  e s  q u e  n o  s i e m p r e  s o n  l o s  d a t o s  a d e c u a d o s ;  y
t a m b i é n  p u e d e  q u e  n o  e s t é  c l a r o  q u é  s i g n i f i c a n  l o s  i n d i c a d o r e s  o  q u é  d i c e n  l o s
d a t o s .  E n  e s e  c a s o ,  p u e d e  s e r  n e c e s a r i o  p l a n t e a r  p r e g u n t a s  d i f e r e n t e s ,  r e c a b a r
o t r o  t i p o  d e  d a t o s  o  q u e  é s t o s  p r o v e n g a n  d e  o t r a s  p e r s o n a s .
E n  o c a s i o n e s  r e s u l t a  b a s t a n t e  c o m p l e j o  a c c e d e r  a  l o s  d a t o s ,  y a  s e a  p o r  l a s
n o r m a s  d e  p r o t e c c i ó n  d e  d a t o s  o  p o r  l a  f a l t a  d e  g o b e r n a n z a  c o n j u n t a  d e n t r o
d e l  m u n i c i p i o .  E n t r e  l o s  m o t i v o s ,  p o d r í a  o c u r r i r  q u e  n o  s e  s e p a  c o n  c l a r i d a d  a
q u i é n  c o r r e s p o n d e  l a  t a r e a  d e  r e c o p i l a r  y  c o m p a r t i r  q u é  d a t o s  o  q u e  e x i s t a  u n a
e s c a s a  c o m u n i c a c i ó n  o  i n c l u s o  n i n g u n a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  t é c n i c o s  y  l o s
r e s p o n s a b l e s  d e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .
E s  n e c e s a r i o  f o m e n t a r  u n a  n u e v a  c u l t u r a  a l  r e s p e c t o  c o n  e l  f i n  d e  p o n e r  e n
c o n t a c t o  a  l o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  q u e  d i s p o n e n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  c o n  l o s
r e s p o n s a b l e s  p o l í t i c o s  q u e  s o n  l o s  q u e  p u e d e n  u t i l i z a r l a .  A d e m á s ,  d e n t r o  d e  l o s
g o b i e r n o s  m u n i c i p a l e s  s e  h a  d e  p r o m o v e r  l a  c a p a c i d a d  d e  c o n e c t a r  t o d o s  l o s
p u n t o s  ( g o b e r n a n z a  d e  d a t o s ) ,  p a r a  e v i t a r  e l  p e n s a m i e n t o  e n  s i l o s  y  e n c o n t r a r
o b j e t i v o s  c o m u n e s .
L a  r e c o g i d a  d e  d a t o s  y  e l  s e g u i m i e n t o  r e q u i e r e n  a p o y o  f i n a n c i e r o ,
e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  c i u d a d e s  m e d i a n a s .  L a s  g r a n d e s  c i u d a d e s  o
m e g a c i u d a d e s  s u e l e n  d i s p o n e r  d e  m á s  f o n d o s  p a r a  e l  s e g u i m i e n t o  y  l a s
c i u d a d e s  p e q u e ñ a s  p u e d e n  r e a l i z a r  u n a  r e c o g i d a  d e  d a t o s  d e  b a j o  c o s t e ,  p e r o
t o d o  e l  p r o c e s o  p u e d e  r e s u l t a r  e s p e c i a l m e n t e  c a r o  p a r a  l a s  c i u d a d e s  m e d i a n a s .
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4 .  C ó m o  r e c o p i l a r  y  a c c e d e r  a  l o s  d a t o s  a d e c u a d o s  

" E n  O o s t e n d e ,  s e  r e c o g e n  d a t o s  d e  l o s
h o g a r e s  c a d a  3  a ñ o s  e n  1 3  c i u d a d e s  d e
F l a n d e s .  H a y  a l g u n a s  p r e g u n t a s
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  a l i m e n t a c i ó n ,  p e r o  n o
s o n  n e c e s a r i a m e n t e  l a s  m á s  ú t i l e s  p a r a  e l
e q u i p o  d e  a l i m e n t a c i ó n .  P u e d e  h a b e r
m a r g e n  p a r a  i n c l u i r  m á s  p r e g u n t a s ,  p e r o
l a s  1 3  c i u d a d e s  d e b e n  e s t a r  d e  a c u e r d o "

- Ejemplo del grupo de debate

w w w . g l a s g o w d e c l a r a t i o n . o r g
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