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Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.  
 

 

Apertura de la reunión extraordinaria 
 

1. La Presidenta señala que la marginación 

económica, social y política suelen estar 

interrelacionadas. Cuando se excluye sistemáticamente 

a los grupos de la vida política o económica, las 

sociedades corren el riesgo de perder los logros en 

materia de desarrollo que tanto ha costado alcanzar. En 

cambio, los sistemas políticos, sociales y económicos 

inclusivos son más dinámicos y capaces de alcanzar el 

desarrollo sostenible en todos los niveles. En tiempos de 

creciente globalización, las sociedades se enfrentan a 

problemas heterogéneos, complejos e interconectados 

en los ámbitos del cambio climático, la urbanización, los 

riesgos de desastres, las migraciones forzadas y las 

desigualdades socioeconómicas dentro de los países y 

entre ellos. La comunidad internacional debe examinar 

los vínculos entre esos problemas a fin de determinar los 

instrumentos de política que tendrán efectos a largo 

plazo en la formación de comunidades resilientes e 

inclusivas. 

2. En las reuniones previas a la reunión 

extraordinaria, las partes interesadas señalaron la 

necesidad de fortalecer e institucionalizar los 

mecanismos para que todos los agentes tomen parte en 

la adopción de decisiones y subrayaron la importancia 

de los gobiernos locales en la promoción del 

conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

entre las comunidades locales y en la movilización de 

todas las partes interesadas en su realización.  

Destacaron la necesidad de reforzar la confianza mutua 

entre los sectores público y privado y reconocieron la 

contribución que podían hacer los modelos 

empresariales basados en principios en la formación de 

sociedades más resilientes e inclusivas. También se 

reconoció el papel fundamental de las instituciones 

académicas en el apoyo a la buena gobernanza, en la 

contribución a la formulación de políticas públicas en 

todos los niveles y en el suministro de datos 

desglosados, oportunos y de calidad en apoyo a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la reunión 

preparatoria, celebrada en marzo de 2018 en Praga, se 

presentaron enfoques para fomentar la participación en 

esferas como la educación, el desarrollo económico y la 

buena gobernanza, con miras a encontrar prácticas 

positivas que puedan reproducirse y ampliarse para 

promover la inclusión y la participación en todos los 

niveles. También se subrayó que la participación en 

condiciones igualitarias en los asuntos políticos y 

públicos era un derecho que se debía respetar y 

preservar. Por ende, las medidas para fomentar la 

participación y la inclusión deben ser sustanciales, a 

largo plazo y sistemáticas. 

3. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

los Estados Miembros reconocieron que la promoción 

de sociedades inclusivas basadas en instituciones fuertes 

y transparentes era un requisito indispensable para el 

desarrollo sostenible. Si bien se realizaron esfuerzos 

concertados y se produjeron avances en todos los 

ámbitos, el ritmo actual de progreso todavía no está a la 

altura de las aspiraciones de la Agenda 2030. A nivel 

mundial, más de 190 millones de personas continúan 

desempleadas, la violencia y los conflictos dañan el ya 

frágil tejido social y el aumento de la urbanización  es 

una carga para las infraestructuras envejecidas y los 

recursos naturales. Además, la violencia sin precedentes 

de los huracanes que asolaron el Atlántico en la 

temporada de 2017 dejó a la vista el impacto destructivo 

del cambio climático en la sociedad, la economía y el 

medio ambiente. 

4. La magnitud y los múltiples vínculos que unen a 

esos obstáculos exigen un cambio de paradigma en la 

respuesta internacional y la Agenda 2030 ya ha allanado 

el camino a seguir. Es necesario un enfoque 

interdisciplinario y a nivel de todo el gobierno y de toda 

la sociedad para construir y mantener sociedades 

sostenibles, resilientes e inclusivas. La expansión de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y la 

interconexión global tienen un gran potencial para 

acelerar el progreso humano, superar la brecha digital y 

ayudar a construir sociedades inclusivas y centradas en 

las personas. Para alcanzar estos objetivos, la reunión 

extraordinaria explorará más acciones colectivas para 

tratar cuestiones relativas a la participación y la 

inclusión en el contexto de la Agenda 2030. A fin de 

alcanzar el desarrollo sostenible, la comunidad 

internacional debe promover la participación 

constructiva y significativa de todos los sectores de la 

sociedad y fomentar la cohesión social para formular  

soluciones apropiadas según el contexto. Debe elegir 

cuidadosamente los enfoques y utilizar tecnologías 

emergentes y otros instrumentos que puedan promover 

sociedades sostenibles, resilientes e inclusivas y 

aumentar la participación en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

5. La Sra. Mohammed (Vicesecretaria General de 

las Naciones Unidas) dice que la reunión extraordinaria 

se centra en la Agenda 2030, que es una agenda de la 

gente y para la gente, y que deberá conseguirse junto a 

la propia gente. El éxito del viaje colectivo de la 

comunidad internacional hacia 2030 dependerá en gran 

medida de la participación de los Gobiernos, los 

parlamentos, las autoridades locales, los pueblos 

indígenas, la sociedad civil, la comunidad científica y 

académica y el sector privado. Es, por ende, una 

responsabilidad colectiva y solo se logrará el cambio 



 
E/2018/SR.32 

 

3/17 18-08288 

 

prometido propiciando la participación de todos los 

agentes de la sociedad. 

6. En marzo de 2018, la oradora participó de las 

sesiones preparatorias en Praga para la reunión 

extraordinaria. Se retiró de las discusiones más 

convencida que nunca de la importancia de la 

participación, la consulta y la colaboración para 

promover los objetivos colectivos de la comunidad 

internacional. Los asistentes examinaron cómo la 

participación efectiva del público podía ayudar a 

fundamentar mejor las leyes, políticas y programas 

gubernamentales, mejorar la lucha contra la corrupción 

y promover una mejor rendición de cuentas. También 

hablaron sobre cómo la interacción abierta, inclusiva y 

constructiva entre las autoridades subnacionales, las 

empresas y los grupos de sociedad civil podía ofrecer 

soluciones que de otra forma no podrían brindarse y 

cómo la adopción deliberada de decisiones era un 

elemento esencial para preservar la cohesión social. 

Debido al aumento de la intolerancia, la marginación y 

la xenofobia en algunos países, la comunidad 

internacional debe redoblar los esfuerzos para colaborar 

y escuchar a toda la gama de opiniones de la sociedad. 

La reunión de Praga y una evaluación franca del mundo 

también demuestran que a menudo la comunidad 

internacional impone barreras, incluidas las de carácter 

jurídico, financiero y político, que obstaculizan la 

participación efectiva y excluyen a las personas, 

especialmente las más vulnerables, de la participación 

en los procesos que afectan su vida cotidiana. La 

situación debe cambiar. El desarrollo sostenible 

inclusivo asentado sobre el respeto y la protección de 

los derechos humanos es primordial. Es la base de la 

prosperidad y del bienestar a nivel universal y de un 

planeta sano. También es la mejor defensa contra los 

conflictos violentos, que erosionan de forma rápida y 

drástica los logros en materia de desarrollo.  

7. La oradora alienta a los participantes de la reunión 

extraordinaria a tener presente las cinco esferas 

centrales que exigen una mayor atención. En 

consonancia con el Objetivo 16, la primera esfera está 

relacionada con la necesidad de promover un entorno 

propicio para la participación, entorno que apoye la 

tolerancia de los distintos puntos de vista y la 

participación pública en sus distintas formas. Se 

necesita un liderazgo responsable, marcos jurídicos que 

respeten las normas y los principios, y una mayor 

inversión en instituciones transparentes y responsables. 

La segunda esfera está relacionada con la participación 

de las mujeres. En particular en el último año, los 

movimientos de mujeres ejercieron su influencia como 

poderosos agentes de cambio. La comunidad 

internacional debe ir más lejos y asegurar que las 

mujeres y las niñas tengan una participación central en 

todos los esfuerzos destinados a alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, especialmente a nivel 

nacional. La tercera esfera está relacionada con la 

contribución de los jóvenes. En Praga y en otros lugares, 

la oradora escuchó hablar a jóvenes altamente 

motivados en implementar la Agenda 2030, pero son 

impacientes con quienes obstruyen el cambio. Se deben 

poner a disposición plataformas que faciliten la 

interacción de los jóvenes con el Gobierno y con otros 

órganos decisorios. Sin su participación, ideas y 

liderazgo, no será posible lograr los cambios necesarios 

a la velocidad y a la magnitud correspondientes. 

Después de todo, se trata de su futuro. La cuarta esfera 

tiene que ver con considerar la acción climática no solo 

como central para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, sino también como catalizadora de una 

mayor participación. La acción climática puede 

potenciar el crecimiento económico en todas las 

regiones y para todas las poblaciones. En el caso de los 

países más vulnerables, la inversión en la economía 

verde, la resiliencia y la tecnología pueden crear puestos 

de trabajo y garantizar la preparación frente a las 

emergencias. La quinta y última esfera está relacionada 

con los procesos concernientes a la realización y a la 

financiación de la Agenda 2030. Para ayudar a ampliar 

el aprendizaje y la comprensión de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y su aplicación, los exámenes y 

planes de aplicación nacionales realizados conforme al 

foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible 

deben tener un carácter abierto e inclusivo. Se debe 

escuchar con atención las voces de los más vulnerables 

para encontrar soluciones que mejoren las inversiones 

en las personas y en el medio ambiente. Debido a que la 

falta de financiación es grave y urgente, la comunidad 

internacional debe reunir a los agentes competentes para 

acelerar la movilización de recursos financieros 

provenientes de los sectores público y privado, nacional 

e internacional para la Agenda 2030. 

8. La Agenda 2030 requiere de la participación de 

todos los agentes para garantizar que nadie se quede 

atrás y procurar que todos puedan gozar de la 

prosperidad, la dignidad y de oportunidades en un 

mundo de paz. El Consejo es una plataforma central para 

el debate inclusivo, el pensamiento innovador, la 

formación de consenso y la coordinación con miras a 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Haciendo 

hincapié en la rendición de cuentas y los resultados, el 

fortalecimiento de su función es una prioridad. La 

oradora exhortó a los participantes a aunar esfuerzos en 

pos de un futuro sostenible, resiliente e inclusivo. 

9. El Sr. Smrž (Viceministro de Medio Ambiente de 

Chequia) dice que Chequia decidió centrar la atención 

del Consejo en una prioridad que al principio no había 

sido acogida con satisfacción por todos. Sin embargo, 
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en la reunión preparatoria de Praga se habría reconocido 

universalmente que sin la participación de todos era 

imposible implementar en forma plena la Agenda 2030. 

Resulta evidente que la clave de la participación no es 

el presupuesto, sino la voluntad política para involucrar 

a las diversas partes interesadas en la realización de la 

Agenda 2030, así como su disposición para participar.  

10. En enero de 2018 la República Checa celebró 25 

años de independencia y en octubre de 2018 se cumplirá 

el centenario de la independencia de Checoslovaquia. 

Los principios fundacionales de Checoslovaquia como 

país independiente son tan válidos en 2018 como en 

1918. La democracia, la libertad, la paz, el estado de 

derecho y la justicia hicieron de Checoslovaquia uno de 

los países más prósperos antes de la Segunda Guerra 

Mundial y estos valores son centrales en la Agenda 

2030, que proporcionan una oportunidad única para 

hacer más inclusivo el proceso político, hallar nuevas 

formas para promover la participación pública y 

procurar incorporar a quienes se quedaron atrás.  

11. Al elaborar la nueva estrategia nacional para el 

desarrollo sostenible, el Gobierno de Chequia decidió 

hacer el proceso lo más participativo posible. Realizó 

consultas generales a fin de recabar ideas para la 

estrategia, organizó seis talleres sobre las zonas objetivo 

seleccionadas e incorporó los resultados en el primer 

borrador del documento. Se consultó a más de 800 

personas y 200 organizaciones. El proceso participativo 

concluyó con dos audiencias públicas y exposiciones en 

ambas cámaras del Parlamento checo. En abril de 2017, 

tras dos años de deliberaciones, Chequia aprobó el 

marco estratégico. Si bien el proceso fue tedioso, lento 

y en ocasiones frustrante, el Gobierno de Chequia logró 

generar conciencia sobre la Agenda 2030 e infundir un 

sentimiento de identificación en las partes interesadas. 

Dado que la aplicación de la estrategia no resultaría 

exitosa sin la participación activa de todos, la República 

Checa creó una plataforma web en la que cualquier 

empresa, institución pública, organización no 

gubernamental (ONG) o individuo puede enviar y 

registrar sus compromisos voluntarios con el desarrollo 

sostenible. La plataforma también permitirá que los 

usuarios compartan las buenas prácticas y busquen 

organizaciones asociadas. 

12. Con respecto al medio ambiente, el público 

participó de la adopción de decisiones en varios 

ámbitos, como la protección de la naturaleza y la 

evaluación del impacto ambiental, fue consultado sobre 

la revisión de las políticas de parques nacionales. El 

Gobierno emprendió una campaña a favor de una 

gestión más equilibrada de los parques nacionales y de 

normas claras para proteger la naturaleza, en la que los 

miembros del público pudieron expresar sus opiniones. 

Los análisis demostraron que los parques nacionales y 

la naturaleza en general, incluidas las actividades 

deportivas conexas, cumplían un papel importante en la 

vida de los ciudadanos. La campaña culminó con la 

formulación de legislación que fortalece la protección 

de la naturaleza en Chequia, creó un fuerte sentimiento 

de propiedad sobre el patrimonio natural y dotó a los 

ciudadanos de herramientas para influenciar 

considerablemente el proceso de adopción de 

decisiones. 

13. El Sr. Londoño Zurek (Director General de la 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia) señala que Colombia hizo parte activa en los 

espacios preparatorios, que han servido para visibilizar 

aún más los retos en materia de desarrollo sostenible, así 

como para reafirmar el compromiso internacional con la 

revitalización de la alianza global, elevar el sentido de 

solidaridad global y fortalecer las acciones tendientes a 

la participación activa de todos. Para Colombia, 

alcanzar una paz estable y duradera garantizará las 

condiciones requeridas para la completa y efectiva 

implementación  de la Agenda 2030 en todas las 

regiones del país. 

14. Para alcanzar un desarrollo sostenible, es 

fundamental ofrecer oportunidades para una vida 

productiva y plena sin distinciones. Por ese motivo, el 

Gobierno de Colombia busca abordar las causas 

estructurales que generaron el conflicto armado y cerrar 

las brechas socioeconómicas que existen entre los 

ciudadanos y las regiones. El acuerdo de paz es una 

oportunidad sin precedentes para afianzar los esfuerzos 

recientes de desarrollo, lo que contribuirá a lograr la paz 

y proteger el medio ambiente. Las actividades para 

implementar la Agenda 2030 y el acuerdo de paz se 

complementan con la cooperación de la comunidad 

internacional, por ejemplo mediante el Fondo 

Multidonante de las Naciones Unidas para el 

Posconflicto en Colombia. 

15. En febrero de 2015, se creó mediante decreto 

presidencial una comisión interinstitucional de alto 

nivel para la implementación de la Agenda 2030 y esta 

plataforma cumplió un rol primordial de coordinación 

entre el Gobierno de Colombia y la sociedad civil para 

garantizar el diálogo y la promoción de acciones 

conjuntas.  En marzo de 2018, el Gobierno de Colombia 

aprobó un documento de política que se constituye como 

hoja de ruta de largo plazo para el diseño e 

implementación de políticas y programas alineados con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que servirán a su 

vez para orientar la labor de los gobiernos locales. El 

documento de política pública incluye una estrategia 

territorial de implementación con acciones orientadas a 

facilitar el intercambio de buenas prácticas a nivel local. 
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Dada la importancia de la participación e inclusión, el 

documento también incluye una sección que promueve 

alianzas con agentes no gubernamentales, con el fin de 

establecer una plataforma para múltiples agentes que 

facilite el diálogo y la alineación de esfuerzos, para 

afrontar los retos del desarrollo sostenible. El Gobierno 

de Colombia está llevando a cabo diálogos regionales 

que involucran el sector privado, las comunidades y las 

organizaciones locales para visibilizar el rol activo de la 

sociedad civil en la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y para resaltar el enorme 

potencial de las alianzas entre múltiples agentes. 

También está trabajando con el sector privado para 

establecer un mecanismo de recolección y 

sistematización de datos, que permitirá evidenciar el 

aporte del sector privado en la implementación de la 

Agenda 2030 a nivel nacional. 

16. El Gobierno de Colombia reafirma su compromiso 

con la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, que reconoce al sector privado como agente 

clave del desarrollo y de la creación de empleo. Por lo 

tanto, es fundamental incentivar su participación en la 

implementación de la Agenda 2030, teniendo en cuenta 

las oportunidades y retornos que la sostenibilidad ofrece 

en lo que respecta a la productividad, la competitividad, 

la reputación y el acceso a nuevos mercados. El 

Gobierno seguirá trabajando con los diferentes agentes 

de la sociedad civil nacional e internacional en la 

implementación de la Agenda 2030 y seguirá 

esforzándose por integrar sus experiencias y 

capacidades para construir una sociedad más sostenible, 

resiliente y pacífica. 

 

Diálogo interactivo sobre el tema “Tendencias 

mundiales y nuevos problemas: formación de 

sociedades sostenibles, resilientes e inclusivas 

en un mundo en evolución” 
 

17. El Sr. Harris (Subsecretario General de 

Desarrollo Económico y Economista Principal del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales), 

moderador, señala que se están produciendo profundos 

cambios sociales, económicos y ambientales a un ritmo 

muy rápido. Si bien la atención tiende a centrarse en la 

aceleración de la innovación tecnológica, también 

ocurren cambios transformadores en muchos otros 

ámbitos, que traen aparejados tanto grandes 

oportunidades como grandes retos.  

18. Las previsiones de crecimiento económico 

mundial para 2019 se revisaron al alza, al 3,2%. El 

crecimiento del comercio internacional también se 

aceleró, lo que refleja una creciente demanda mundial. 

Estos avances positivos contribuirán al progreso hacia 

la Agenda 2030. Sin embargo, en el informe Situación y 

perspectivas de la economía mundial a mediados de 

2018 y durante las reuniones celebradas por las 

instituciones de Bretton Woods en abril de 2018 se 

destacaron los crecientes riesgos, entre ellos el aumento 

y la persistencia de los desequilibrios mundiales; el 

aumento de los niveles de deuda pública y privada; las 

crecientes amenazas al sistema multilateral, en 

particular al sistema de comercio abierto y no 

discriminatorio; el aumento de la desigualdad dentro de 

los países y entre ellos; y los efectos del cambio 

climático. Es urgente actuar de manera conjunta y eficaz 

para encarar las tendencias mundiales que impulsan a 

muchos de estos riesgos, lo cual complica las iniciativas 

internacionales para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y cumplir los acuerdos conexos, en particular 

el Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 

Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 y la Agenda de Acción de Addis 

Abeba. 

19. La respuesta debe ser tan global como las propias 

tendencias. Los Gobiernos, las instituciones y las partes 

interesadas deben unirse para idear las soluciones. La 

gobernanza pone creciente hincapié en crear espacios 

que reúnan a todos los actores necesarios para dar 

respuestas inmediatas a los problemas actuales y 

prepararse para los problemas futuros. Por consiguiente, 

el diálogo interactivo explorará el papel fundamental de 

la participación de los interesados, la buena gobernanza 

y las instituciones eficaces, inclusivas y responsables al 

afrontar las tendencias y los problemas emergentes, con 

miras a construir sociedades sostenibles, resilientes e 

inclusivas. 

20. La Sra. Mizutori (Subsecretaria General y 

Representante Especial del Secretario General para la 

Reducción del Riesgo de Desastres), panelista, dice que, 

de conformidad con la Agenda 2030, la reducción del 

riesgo de desastres y el fomento de la resiliencia son 

esenciales para el desarrollo a largo plazo y la 

erradicación de la pobreza. Cada año los desastres 

desplazan a más de 20 millones de personas, sumen a 26 

millones de personas en la pobreza y destruyen años de 

avances en materia de desarrollo. Al mismo tiempo, la 

vulnerabilidad y la exposición al riesgo de desastres 

están aumentando debido a la pobreza y desigualdad, la 

mala planificación del rápido crecimiento urbano, las 

condiciones climáticas extremas y la degradación del 

medio ambiente. Hay una clara relación entre la 

reducción del riesgo de desastres, el desarrollo 

sostenible y el cambio climático. No será posible 

alcanzar uno sin el otro y deberán abordarse en forma 

conjunta. En la gestión del riesgo de desastres, se debe 

adoptar un enfoque inclusivo y general toda la sociedad 
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destinado a reducir los niveles de riesgo actuales y a 

evitar riesgos futuros, como se indica en el Marco de 

Sendái. Basándose en sus conocimientos y experiencias, 

las partes interesadas, en particular las mujeres, los 

adultos mayores, las personas con discapacidad, los 

jóvenes y los niños y los pueblos indígenas, pueden 

hacer una contribución singular a la gestión del riesgo y 

enriquecer las estrategias y políticas de reducción del 

riesgo de desastres a nivel nacional, local y comunitario. 

En el Marco de Sendái, que fue elaborado en estrecha 

colaboración con todas las partes interesadas, se 

reconoce que si bien los Estados tienen la 

responsabilidad general de reducir el riesgo de 

desastres, esta obligación es compartida entre los 

Gobiernos y las partes interesadas pertinentes. En el 

Marco se establecen las funciones, responsabilidades y 

actividades concretas de los Gobiernos y las diversas 

partes interesadas y se pone de relieve la importancia de 

recopilar información sobre los riesgos y evaluar la 

vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a ellos. La 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres, en colaboración con los gobiernos 

locales en el marco de la campaña "Desarrollando 

ciudades resilientes", creó una red en el sector privado 

para promover enfoques basados en una comprensión de 

los riesgos sobre las nuevas inversiones y los 

acontecimientos económicos, y está elaborando una 

estrategia para colaborar con la sociedad civil. La 

Oficina también congrega a las partes interesadas en 

plataformas globales y regionales para la reducción del 

riesgo de desastres y promueve su participación en la 

elaboración de políticas. La próxima Plataforma Global 

para la Reducción del Riesgo de Desastres se celebrará 

en Ginebra, en mayo de 2019. 

21. En mayo de 2018, la oradora visitó varias ciudades 

afectadas por el gran terremoto y sunami  que arrasó el 

este del Japón, y organizó su itinerario en torno a los 

temas de la inclusión y la resiliencia. Se reunió con un 

grupo de personas con discapacidad que se había 

preparado para los desastres creando una amplia red 

integrada por personas con las mismas discapacidades. 

Sin embargo, debido al colapso de los servicios básicos, 

entre ellos la electricidad y el transporte público, 

quedaron aislados, sin entender cabalmente lo que 

estaba sucediendo. Como resultado, comprendieron que 

la red debía estar integrada a la comunidad general, para 

que las personas sin discapacidad pudieran localizar y 

rescatar a las personas vulnerables. La oradora también 

visitó una escuela primaria en ruinas, donde 74 de los 

108 alumnos fueron arrastrados por el sunami. Realizó 

un recorrido guiada por un padre, que pasaba los fines 

de semana en el lugar para recibir a visitantes de todo el 

mundo y le explicó que el plan de evacuación de la 

escuela había sido inadecuado y la había puesto en 

riesgo. Este padre se había encomendado la misión de 

seguir contando la historia para que el recuerdo no se 

desvaneciera y  todas las escuelas del mundo fueran 

algún día sitios seguros y resilientes. Los jóvenes 

también relataron sus experiencias. La oradora visitó un 

centro para niños en Ishinomaki, administrado por Save 

the Children International con apoyo del gobierno local. 

Unas jóvenes que habían vivido el desastre venían 

organizando actividades dirigidas a enseñar a los niños 

a prepararse para los desastres de manera entretenida. 

También se reunió con un grupo de mujeres que 

trabajaba con los gobiernos locales para lograr una  

mejor recuperación. En el poblado, donde una de cada 

quince personas había muerto o seguía desaparecida, el 

grupo participó activamente en la planificación 

habitacional, de manera que las personas mayores 

compartieran una vivienda semiindependiente con una 

familia joven y que los viudos que habían trabado 

amistad en el centro de evacuación pudieran vivir 

juntos. Estos ejemplos demuestran cómo las partes 

interesadas pueden colaborar para gestionar el riesgo de 

desastres, lograr una mejor recuperación y dotar a las 

sociedades de resiliencia. Sin excepción, quienes 

hablaron con la oradora expresaron su sincera esperanza 

por que las Naciones Unidas impulsaran las medidas de 

resiliencia. El Japón es un país desarrollado que tiene 

una política bastante avanzada de reducción del riesgo 

de desastres. Es fácil suponer que la desesperanza sería 

mucho mayor en los países en desarrollo en los que aún 

no se han establecido políticas de reducción del riesgo 

de desastres. La comunidad internacional debe 

atenderlos. 

22. El Sr. Mohieldin, (Primer Vicepresidente del 

Grupo Banco Mundial encargado de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, las Relaciones con las 

Naciones Unidas y las Alianzas), panelista, señala que 

los cambios se producen de forma rápida y que, en 

muchos casos, las instituciones y los encargados de 

formular políticas no logran seguirles el ritmo. Hay una 

serie de grandes tendencias globales que se debe 

abordar. Las tendencias de las transiciones 

demográficas y la urbanización son fuente de gran 

preocupación. En la actualidad, más de 4.000 millones 

de personas viven en ciudades, es decir, más de la mitad 

de la población mundial. Para 2050, la población urbana 

se habrá duplicado y casi el 70% de la población vivirá 

en las ciudades. Si no se toman medidas, 1.000 millones 

de personas vivirán en barrios marginales de las zonas 

urbanas y la mayoría de las personas extremadamente 

pobres seguirán viviendo en las zonas rurales. El Banco 

Mundial también subraya la importancia de examinar 

los vínculos entre la fragilidad y la violencia y alienta a 

encarar con más seriedad la gestión del riesgo de 

desastres. En la actualidad, 1.500 millones de personas 
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viven en países afectados por ciclos reiterados de 

violencia. Para 2030, si no se toman medidas, la mitad 

de las personas extremadamente pobres del mundo 

vivirá en zonas de conflicto. En el último decenio, el 

número de personas afectadas por los desastres naturales 

se triplicó y llegó a 2.000 millones. En algunos casos, 

esos desastres tuvieron una fuerte correlación con las 

grandes tendencias generales en los ámbitos del clima y 

los recursos. Desde 1980, solo el 9% de los desastres se 

registraron en los países de bajos ingresos, pero en estos 

se produjo el 48% de las muertes relacionadas con los 

desastres. Resulta evidente que los desastres, los 

conflictos, la delincuencia y la violencia azotan a los 

pobres de forma desproporcionada. A fin de afrontar las 

grandes tendencias mundiales, el Banco Mundial 

dispone una considerable cartera para la gestión del 

riesgo de desastres, que ha aumentado a un ritmo 

constante y pasó de 3.700 millones de dólares en 2012 a 

4.500 millones de dólares en 2017. Si bien la gestión del 

riesgo de desastres representa alrededor del 10% de la 

cartera del Banco Mundial, el monto no alcanza.  

23. En lo que respecta a la financiación a nivel local, 

la comunidad internacional debe ayudar a las ciudades 

y comunidades locales, en particular a las rurales, a 

recaudar fondos. Se deben adoptar estrategias para que 

las ciudades puedan mejorar los programas de 

resiliencia y mitigar los riesgos mediante una 

financiación adecuada. Dado que no basta con tener un 

gobierno central dotado de los recursos y la disciplina 

adecuada, la Iniciativa de Solvencia Crediticia de las 

Ciudades del Banco Mundial tiene por objeto reforzar el 

desempeño financiero de los gobiernos locales mediante 

la capacitación de los funcionarios municipales para 

mejorar su capacidad financiera para el desarrollo.  

24. Si bien la tecnología y la innovación pueden ser 

disruptivos y tener repercusiones negativas, pueden 

también hacer importantes contribuciones positivas. La 

comunidad internacional debe aprovechar la tecnología 

para beneficio de la sociedad. Por ejemplo, la 

introducción del pago digital en Kenya hizo posible un 

enfoque más inclusivo de desarrollo y aumentó las 

remesas de los trabajadores urbanos a sus familiares de 

zonas rurales reduciendo los costos de transacción a más 

del 90%. En la India, el sistema de identificación digital 

Aadhaar, que hace posible que muchos de los pobres 

tengan un mejor acceso a servicios, beneficia a más de 

1.000 millones de personas. Además de su efecto 

considerable en la inclusión financiera, el proyecto 

garantiza que cada persona quede registrada  y pueda ser 

localizada para recibir asistencia. Además se está 

brindando apoyo para crear ciudades inteligentes. Para 

2020, se invertirán más de 1,5 billones de dólares en 

tecnologías de apoyo a las ciudades resilientes. Si bien 

es importante discutir sobre la infraestructura, la 

resiliencia y la gestión del riesgo, la inversión en capital 

humano también debe ser adecuada, incluidos los 

proyectos para fomentar la capacidad en materia de 

educación y salud. 

25. La Sra. Gornick (Catedrática de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad de la Ciudad de 

Nueva York y Directora del Centro Stone sobre la 

Desigualdad Socioeconómica), panelista, que acompaña 

su exposición con una presentación de diapositivas 

digitales, dice que el Luxembourg Income Study (LIS) 

es un centro de investigación trasnacional y un archivo 

de datos ubicado en Luxemburgo, que proporciona 

microdatos trasnacionales y diacrónicos. El centro es un 

ámbito para la educación, capacitación, intercambio de 

investigaciones y elaboración de normas metodológicas. 

Además, tiene una larga experiencia de colaboración 

con organizaciones supranacionales, entre ellas la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 

el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la 

Organización Internacional del Trabajo y diversos 

organismos de las Naciones Unidas.  

26. Para los desarrolladores y usuarios de datos, LIS y 

los datos que suministra tienen una gran potencial para 

ayudar a implementar y supervisar la Agenda 2030 y, en 

particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 10 

sobre la pobreza y desigualdad. El principal valor 

añadido del centro reside en la labor de armonización de 

datos, que requiere de un gran esfuerzo. LIS recibe 

conjuntos de datos provenientes de todo el mundo y los 

registra en una plantilla común para maximizar la 

comparabilidad. Si bien se enfoca principalmente en los 

datos de ingresos, muchos conjuntos de datos se refieren 

también a las variables del mercado de trabajo, del 

consumo y de la riqueza de alrededor de 50 países, en 

su mayoría de ingresos altos y medianos altos. Los 

microdatos se organizan en diferentes secciones 

trasversales en intervalos de tres a cinco años desde 

aproximadamente 1980 hasta 2016; por lo tanto, son 

adecuados para hacer un seguimiento de las tendencias. 

A través de un sistema de ejecución remota, se facilita 

el acceso de los microdatos a investigadores de 

universidades, organismos gubernamentales y ONG 

calificados.  

27. La oradora presenta tres gráficos para ilustrar los 

tipos de análisis que se pueden hacer utilizando los 

conjuntos de datos de LIS. En el primer gráfico se 

indican las tasas de pobreza en hogares de personas no 

ancianas hasta 2013, correspondientes a 27 países. Las 

tasas eran del 40%, 50% y 60% del ingreso medio de los 

hogares de cada país. El gráfico puede presentarse en 

forma de datos sincrónicos, diacrónicos o según 

subgrupos específicos, como sexo, edad, nivel de 

educación, estructura familiar, situación de residencia o 
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grado de urbanización. En el segundo gráfico se 

presentan las tasas de pobreza según los ingresos antes 

y después de las transferencias de ingresos públicos e 

impuestos, según los ingresos de mercado o privados. 

En el tercer gráfico los mismos datos se presentan en 

dos ejes, que muestran las tasas de pobreza relativa y las 

tasas de pobreza en función de un umbral de pobreza 

absoluta. Los conjuntos de datos de LIS facilitan la 

elaboración flexible de indicadores y resultados 

relativos a los niveles y las tendencias. Los datos pueden 

usarse de maneras más complejas en estudios sobre las 

causas, la naturaleza y las consecuencias de la pobreza 

y la desigualdad, inclusive con el uso de modelos 

estadísticos avanzados. 

28. Otros proveedores de datos de la comunidad 

internacional, colegas de la oradora, consideran que la 

supervisión efectiva de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible requiere de datos exhaustivos y de alta 

calidad que puedan desglosarse y compararse a lo largo 

del tiempo y a lo ancho del espacio. Se necesitan 

microdatos de múltiples dimensiones y resultados, como 

ingreso, consumo, activos, inclusión y salud, sobre todo 

de los países de ingresos medianos y bajos. Las 

inversiones financieras y técnicas en microdatos de alta 

calidad a nivel nacional e internacional son cruciales, así 

como los esfuerzos para aumentar la disponibilidad de 

microdatos comparables para la investigación y el 

análisis. A los efectos del análisis eficaz de las políticas, 

es necesario complementar los microdatos de alta 

calidad con macrodatos nacionales y subnacionales 

sobre las políticas e instituciones correspondientes.  

29. El Sr. Harris (Subsecretario General de 

Desarrollo Económico y Economista Principal del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales), 

moderador, señala que la preparación no es suficiente 

para garantizar la resiliencia. Por consiguiente, en casos 

de desastre, la comunidad internacional debe dar 

respuestas más allá del nivel comunitario.  

30. La Sra. Vives Balmaña (Andorra) dice que en 

2017 el Gobierno de Andorra puso en marcha una 

iniciativa que permite a los ciudadanos comunicar sus 

sugerencias en lo que respecta al presupuesto nacional, 

haciéndolos partícipes de la adopción de decisiones. La 

iniciativa ha tenido éxito y el Gobierno de Andorra 

recibió una serie de sugerencias.  

31. Andorra es un país ubicado en una zona montañosa 

donde las nevadas pueden provocar avalanchas. Por 

ende, la seguridad de las escuelas es una prioridad. Las 

normas de construcción son rigurosas y se llevan a cabo 

simulacros de seguridad con los estudiantes. Dada la 

importancia de los deportes de invierno, el sector 

privado también participa en la preparación para los  

desastres. Por ejemplo, la aplicación móvil Alpify ayuda 

a localizar a las víctimas durante las avalanchas. La 

oradora espera que esas sugerencias de pequeña escala 

puedan contribuir al bienestar de todas las personas en 

casos de desastres naturales de mayor envergadura.  

32. La oradora pregunta cómo se puede incluir a las 

mujeres y los jóvenes en la formulación de políticas de 

gestión del riesgo de desastres. 

33. El Sr. Srivihok (Observador de Tailandia) dice 

que el Gobierno de Tailandia participó de las reuniones 

preparatorias de la reunión extraordinaria y que los 

debates abiertos y constructivos entre los Estados 

Miembros y las partes interesadas contribuyen a forjar 

el camino a seguir para lograr un desarrollo inclusivo y 

sostenible, sin dejar a nadie atrás. 

34. La resiliencia y la sostenibilidad verdaderas 

comienzan a nivel comunitario. Las comunidades 

locales pueden ofrecer soluciones únicas a los 

problemas locales basándose en sus conocimientos, su 

acervo de experiencias y sus recursos. Se deben redoblar 

los esfuerzos en los planos nacional e internacional a fin 

de fomentar su participación en el logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Por consiguiente, el Gobierno 

de Tailandia apoya los galardones internacionales como 

el Premio Ecuatorial, patrocinado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, y señala con 

satisfacción que una aldea tailandesa ganó el Premio en 

2017 por un proyecto relacionado con la conservación 

forestal y la protección en casos de desastre. Los 

gobiernos locales también tienen una función 

importante en la localización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la sociedad civil ayuda a crear 

capacidad en las comunidades locales y a presentar 

sugerencias sobre las políticas gubernamentales. El 

mundo académico puede contribuir a concienciar sobre 

los Objetivos y proporcionar datos con base empírica 

para acelerar su consecución. Además se debe hacer más 

atractiva la inversión en el desarrollo sostenible para el 

sector privado. Las empresas deben ser conscientes de 

que integrar los Objetivos a sus estrategias 

empresariales y fomentar prácticas responsables las hará 

más rentables y sostenibles a largo plazo.  

35. Basado en la filosofía de la economía de 

suficiencia del país, el enfoque tailandés de desarrollo 

se centra en el empoderamiento de las personas para que 

lleven una vida con moderación, sensatez y prudencia, 

guiándose por el conocimiento y la virtud. La filosofía 

se incorporó también al plan nacional de desarrollo y ha 

orientado las actividades de reconstrucción desde la 

crisis financiera asiática de 1997 y el sunami ocurrido 

en el Océano Índico en 2006. El Gobierno de Tailandia 

desea compartir la filosofía con los interesados de todo 

el mundo y espera que esta pueda contribuir a los 

esfuerzos mundiales para lograr los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible. En la promoción de sociedades 

inclusivas, resilientes y sostenibles para todos, Tailandia 

apoya plenamente el papel fundamental  que desempeña 

el Consejo como órgano eficaz y pertinente de las 

Naciones Unidas para prestar orientación sobre política 

a los Estados Miembros 

36. El Sr. Ogilvy (Observador de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)) señala 

que quizá la Agenda 2030 ha proporcionado el marco 

para el progreso económico, social y ambiental más 

sofisticado hasta la fecha y fue creada por uno de los 

procesos más inclusivos jamás vistos en la historia de 

las Naciones Unidas. Sin embargo, en muchos países las 

personas se sienten excluidas de los progresos, las 

oportunidades y los beneficios de la globalización. La 

desigualdad va en aumento y el desempleo, 

especialmente de los jóvenes, no está disminuyendo con 

la suficiente rapidez. En los países de todos los niveles 

de desarrollo se está perdiendo la confianza depositada 

en los Gobiernos y en las instituciones, que 

supuestamente debían servir a la gente y contribuir a 

alcanzar la ambiciosa Agenda 2030. Por ejemplo, solo 

el 43% de los ciudadanos de los países de la OCDE 

confía en su Gobierno nacional. La gente está 

cuestionando el multilateralismo, la propia arquitectura 

que ha sido diseñada para ayudar a nivelar el campo de 

juego internacional, proporcionar oportunidades y 

resolver los problemas globales.  

37. La OCDE está dispuesta a hacer su aporte para 

ayudar a invertir esa tendencia. La reunión ministerial 

anual, organizada bajo el lema "Reformulando los 

fundamentos del multilateralismo para obtener 

resultados más responsables, efectivos e inclusivos" y 

que se celebrará en mayo de 2018, será una oportunidad 

para poner en marcha un nuevo marco de la OCDE sobre 

políticas de fomento del crecimiento inclusivo y tendrá 

por objetivo consolidar una labor a largo plazo sobre los 

factores que impulsan la inclusión y el crecimiento 

inclusivo para ayudar a los Gobiernos a promover una 

distribución más equitativa de los beneficios del 

crecimiento económico. La OCDE seguirá 

contribuyendo a fomentar la inclusión dentro del marco 

de la implementación de la Agenda 2030 y mantiene su 

compromiso de colaborar con las Naciones Unidas.  

38. El Sr. Harris (Subsecretario General de 

Desarrollo Económico y Economista Jefe del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales) se 

pregunta el motivo por el cual las partes interesadas no 

se sienten incluidas en los procesos participativos y qué 

es necesario hacer para promover su participación. 

39. La Sra. Nicholls (Canadá) considera alentador el 

mayor uso de datos, pruebas e investigaciones para la 

implementación de la Agenda 2030, así como la 

participación de los académicos y las universidades de 

los hemisferios norte y sur. La oradora pregunta qué 

acciones pueden consolidar aún más los datos 

disponibles en apoyo de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y fomentar el intercambio de conocimientos 

entre académicos y expertos. 

40. La Sra. Doherty (Observadora de la 

Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor) dice que su organización trabaja en más de 70 

países de todo el mundo y generalmente fuera de la 

esfera de la política. A fin de avanzar, la comunidad 

internacional debe resolver la brecha existente entre la 

sociedad en general y la gente a la que representa. Debe 

proporcionar recursos para los grupos más vulnerables 

y excluidos y traerlos al ámbito político para discutir 

sobre formas de participación y acciones para hacer 

frente la creciente desigualdad y los peligros planteados 

por los conflictos, el cambio climático y los desastres. 

Estos grupos trabajan dentro de los límites de su propio 

empoderamiento, pero no pueden contribuir al 

desarrollo local o nacional en general.  

41. El Sr. Harris (Subsecretario General de 

Desarrollo Económico y Economista Jefe del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales) 

pregunta la forma de armonizar la necesidad de proveer 

mecanismos de financiación y fomentar la resiliencia a 

nivel local con un sistema de financiamiento que 

funciona principalmente a nivel nacional. Se pregunta 

cómo usar todo tipo de fuentes de financiación y de 

recursos a nivel local para facilitar la participación de 

los grupos interesados locales, que deberían impulsar el 

fomento de la resiliencia. 

42. El Sr. Mohieldin (Primer Vicepresidente del 

Grupo Banco Mundial encargado de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, las Relaciones con las 

Naciones Unidas y las Alianzas) expresa que existen 

cada vez más pruebas de que la falta de acción a nivel 

local ha contribuido al fracaso en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y puede poner en 

peligro la capacidad de alcanzarlos. En el Banco 

Mundial hay grupos especializados en el desarrollo rural 

y urbano. En colaboración con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco examinó 

17 países con diferentes capacidades, tamaños e 

ingresos para determinar posibles esferas de trabajo.  

43. En primer lugar, la disponibilidad de los datos es 

esencial y exige una inversión considerable a nivel 

subnacional. En el pasado, la atención se centraba en 

mejorar la capacidad de los organismos de estadística a 

nivel nacional, en detrimento de la movilización de 

información de calidad a nivel local. Sin embargo, 

disponer de datos adecuados a nivel local es esencial 

para alcanzar las metas establecidas en las iniciativas y 
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acuerdos mundiales, en particular el Marco de Sendái, 

el Acuerdo de París, la Agenda de Acción de Addis 

Abeba y la Agenda 2030. 

44. En segundo lugar, debe existir una mayor 

movilización de recursos internos a nivel local. Los 

sistemas fiscales nacionales son ineficientes e incapaces 

de mejorar la financiación local. El Banco Mundial 

detectó más de 19 fuentes de financiación locales 

posibles que no dependen de la dinámica del mercado o 

del sector privado. Sin embargo, en la práctica, solo se 

movilizaron 2 de los 19: las transferencias por parte de 

los Gobiernos centrales y los gravámenes informales a 

los miembros de la comunidad. La comunidad 

internacional debe mejorar las disciplinas y los marcos 

financieros establecidos. Hay muy buenos ejemplos de 

ello, incluso de países que no integran la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). 

45. Por último, la tecnología está llamada a 

desempeñar un papel. Hay varios ejemplos en que la 

construcción de ciudades inteligentes permite mejorar la 

labor del Gobierno. Las ciudades inteligentes requieren 

tecnologías de la información y las comunicaciones 

sofisticadas, pero también dependen de la 

disponibilidad de datos básicos, incluida la información 

sobre las personas. Dado que se detectaron los 

problemas y se instauraron sistemas para afrontarlos, es 

preciso redoblar los esfuerzos para reunir y analizar 

datos y posibilitar la financiación.  

46. La Sra. Mizutori (Subsecretaria General y 

Representante Especial del Secretario General para la 

Reducción del Riesgo de Desastres) dice que el 

empoderamiento de los gobiernos locales es también 

una cuestión importante para la reducción del riesgo de 

desastres. El Marco de Sendái establece la meta de 

incrementar considerablemente el número de países que 

cuentan con estrategias de reducción del riesgo de 

desastres a nivel nacional y local para 2020. Sin 

embargo, muchos gobiernos locales carecen de los 

recursos humanos y la capacidad para elaborar esas 

estrategias. Además, se necesitan datos desglosados 

para lograr la inclusión. A menudo, esos datos solo 

pueden obtenerse a nivel local, donde se carece de 

capacidad. En consecuencia, la oficina que dirige la 

oradora está intentando colaborar con las comunidades 

locales para determinar de qué manera abordar ese 

problema. 

47. La Sra. Gornick (Catedrática de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad de la Ciudad de 

Nueva York y Directora del Centro Stone sobre la 

Desigualdad Socioeconómica) señala que en los últimos 

cinco años hubo un movimiento entre organizaciones 

similares a la que dirige para idear sistemas con el fin 

de aumentar la disponibilidad de su propia información. 

Estas organizaciones están buscando asociados para 

crear sitios web, diseñando programas para elaborar 

cuadros en línea que permitan a quienes carezcan de 

conocimientos en programación obtener acceso a los 

datos, publicando un gráfico con los datos del mes, 

publicando resúmenes de documentos académicos en 

informes de cuatro párrafos y poniéndose a disposición 

de los periodistas y las organizaciones. Sin embargo, 

debe existir una voz clara que indique que esas 

iniciativas son necesarias. 

48. Si bien este tipo de organizaciones comparten una 

serie de objetivos con entidades como el Banco 

Mundial, la OCDE, los organismos de las Naciones 

Unidas y otras instituciones, no existe ningún 

mecanismo para sistematizar esos vínculos a fin de 

beneficiarse de la extraordinaria cantidad de datos y 

conocimientos generados por estas.  

49. El Sr. González (Colombia) manifiesta que el 

Gobierno de Colombia ha creado el programa "Vive 

Digital" para subsanar las deficiencias en materia de 

comunicación y para que la tecnología llegue a las 

regiones más remotas del país. Además de la red de fibra 

óptica ya establecida, el programa pretende conectar 28 

capitales municipales y 19 municipios departamentales. 

La red de alta velocidad contribuye a establecer una 

serie de mecanismos de comunicación que benefician al 

empleo, la gobernanza y la salud. A su vez, esta red abre 

los canales de comunicación bidireccional entre las 

zonas urbanas y rurales en las regiones más remotas de 

Colombia. 

50. La Sra. Gornick (Catedrática de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad de la Ciudad de 

Nueva York y Directora del Centro Stone sobre la 

Desigualdad Socioeconómica) dice que los miembros de 

su organización desean escuchar a los trabajadores a 

nivel nacional e internacional, a fin de que puedan 

determinar la manera de mejorar la disponibilidad y la 

utilidad de sus datos e investigaciones. La oradora 

alienta a los participantes a ponerse en contacto con su 

organización, que está procurando aumentar la 

interacción con el público y no quiere hacer 

suposiciones en cuanto lo que se necesita.  

51. El Sr. Mohieldin (Primer Vicepresidente del 

Grupo Banco Mundial encargado de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, las Relaciones con las 

Naciones Unidas y las Alianzas) valora que se haga 

hincapié en un enfoque holístico y colaborativo para 

hacer frente a las dificultades. Recientemente, el 

Secretario General de las Naciones Unidas y el 

Presidente del Banco Mundial firmaron un marco de 

alianzas estratégicas para la Agenda 2030, que aborda 

cuatro esferas tratadas en la reunión extraordinaria: la 
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aplicación de la Agenda 2030 mediante la creación de 

alianzas, el nexo entre las actividades humanitarias y el 

desarrollo, los datos y la acción climática. El orador 

recuerda a los participantes que el multilateralismo 

existe para apoyar las actividades a nivel local, no 

dentro de las instituciones multilaterales.  

52. La Sra. Mizutori (Subsecretaria General y 

Representante Especial del Secretario General para la 

Reducción del Riesgo de Desastres) sostiene que la 

combinación de los conocimientos tradicionales y la 

tecnología es fundamental a la hora de encontrar 

soluciones para reducir el riesgo de desastres, por lo que 

es importante propiciar la participación de las personas 

de edad. La oficina que dirige la oradora llevará a cabo 

una serie de plataformas regionales en 2018, la primera 

de las cuales se celebrará en junio en Colombia y 

analizará de qué manera apoyar a los gobiernos locales. 

Los Gobiernos nacionales deben colaborar con las 

partes interesadas, darles espacio para mejorar la 

reducción del riesgo de desastres y desempeñar un papel 

público valioso, a fin de evitar un enfoque fragmentario.  

53. El Sr. Harris (Subsecretario General de 

Desarrollo Económico y Economista Principal del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales) 

expresa que si bien la Agenda 2030 fue elaborada de 

manera inclusiva y participativa, los grupos de 

interesados consideran claramente que su participación 

ya no es tan inclusiva. Ese sentimiento de exclusión 

podría estar fomentando una percepción de 

incompetencia y socavando la confianza en las 

instituciones, lo que puede explicar, en parte, los 

problemas del multilateralismo. Esos problemas son una 

llamada de advertencia muy seria para las Naciones 

Unidas, organización fundada en el multilateralismo que 

afronta problemas mundiales que solamente pueden ser 

abordados con un enfoque multilateral. El orador alienta 

a los participantes a estudiar más a fondo qué pueden 

hacer en sus respectivas esferas de influencia para salvar 

esa brecha, volver a involucrar a las personas y facilitar 

su participación, sobre todo la de los más vulnerables, 

ya que sus aportes facilitarán la elaboración de 

estrategias verdaderamente resilientes para hacer frente 

a los problemas futuros. 

 

Diálogo interactivo sobre el tema “Tecnologías y 

estrategias políticas innovadoras para fomentar la 

participación de todos” 
 

54. El Sr. Shank (Director de Comunicaciones de la 

Alianza de Ciudades Neutras en Carbono), moderador, 

dice que la Alianza de Ciudades Neutras en Carbono es 

una organización integrada por líderes climáticos de 

vanguardia, ciudades con las metas y aspiraciones más 

altas en cuanto a reducción de las emisiones de carbono, 

energía renovable y residuos. Según la experiencia del 

orador, muchas ciudades, tanto grandes como pequeñas, 

cuentan con sólidos equipos climáticos o de 

sostenibilidad dotados de increíbles conocimientos 

normativos y técnicos, pero que tenían recursos 

humanos escasos o nulos para la participación 

comunitaria o las comunicaciones. Esa dinámica de 

gobierno a nivel municipal puede encontrarse a todos 

los niveles, ya que existe una tendencia a elaborar y 

promover políticas sin la participación de la comunidad 

en el proceso. 

55. A fin de promover la participación de la 

comunidad, los gobiernos locales deben considerar la 

adopción de un enfoque de campaña para congraciarse 

con los grupos interesados y tratar de obtener el apoyo 

de cada persona. La externalización masiva es otra 

táctica útil; sin embargo, debe llevarse a cabo en un 

formato accesible para todos, no solo para quienes 

disponen de acceso a Internet. La formación de 

consenso debe ser una prioridad e involucrar a toda la 

comunidad. Por ejemplo, el orador observó que, con 

frecuencia, los políticos planteaban la cuestión de la 

sostenibilidad y la resiliencia al final del mandato, sin 

llegar fomentar el consenso en la comunidad, lo que 

permitía al siguiente político revocar la labor realizada. 

La comunicación también es esencial. Cuando las 

comunidades se sienten parte del movimiento, no 

consideran que el problema es abrumador o 

desmoralizante. Algunas ciudades exhiben con eficacia 

las contribuciones de la comunidad, aunque sea a través 

de Internet. De aplicarse correctamente, esas tácticas 

prevendrán los conflictos y darán lugar a compromisos 

más concretos por parte de las comunidades.  

56. La Sra. Belhadj (Presidenta del Grupo Tawhida 

Ben Cheikh, Women's Health Research and Action), 

panelista, expresa que representa a una organización no 

gubernamental con sede en Túnez, dedicada a la salud y 

los derechos reproductivos de la mujer. Túnez se 

encuentra en una encrucijada de transición cultural. Tras 

los cambios políticos de 2011, las actitudes 

conservadoras y las oportunidades de la 

democratización aumentaron. Si bien la Constitución de 

2014 sentó las bases de los derechos civiles e 

individuales, hay leyes y prácticas obsoletas que aún 

siguen en vigor. En los dos últimos años, la sociedad 

civil desempeñó un papel importante para determinar 

cuáles eran los obstáculos a las libertades civiles e 

individuales y se organizó en grupos de presión y 

promoción. La participación de la comunidad en esos 

procesos ha demostrado ser la piedra angular para 

desencadenar el cambio. 

57. La organización que dirige la oradora emprendió 

una iniciativa para que las mujeres pudieran expresarse, 



E/2018/SR.32 
 

 

18-08288 12/17 

 

compartir conocimientos sobre la salud, mejorar el 

acceso a la salud reproductiva y la atención médica en 

general, y cambiar las actitudes. Con el tiempo, las 

mujeres comenzaron a solicitar información sobre otras 

cuestiones sociales y políticas, a saber: los derechos de 

la mujer, los derechos de propiedad, la comunicación en 

el seno de la familia, la ciudadanía, la mitigación de la 

violencia por razón de género y la prevención y gestión 

del abuso de sustancias. Para satisfacer esas solicitudes, 

la organización se asoció con otras organizaciones de la 

sociedad civil que tenían los conocimientos 

especializados pertinentes, lo que causó un efecto 

multiplicador en la creación de asociaciones y generó 

resultados reales en el fomento de la resiliencia de las 

mujeres. La iniciativa local comenzó entonces a 

colaborar con las instituciones gubernamentales 

nacionales y la sociedad civil en general. Cuando Túnez 

presentó su informe para el examen periódico universal, 

las organizaciones de la sociedad civil asociadas 

formaron una coalición y presentaron informes 

paralelos. Estas organizaciones colaboraron con el 

Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y la misión en Ginebra. Como 

resultado de esa sólida plataforma de promoción, el 

Gobierno estuvo dispuesto a debatir algunas de las 

cuestiones planteadas por la sociedad civil y aplazó 

tratar cuestiones más delicadas. 

58. Las organizaciones de la sociedad civil en Túnez 

también colaboraron con los parlamentarios y las 

instituciones gubernamentales para actualizar la 

legislación. En 2017, se llevaron a cabo varias 

modificaciones importantes. El Gobierno aprobó una 

ley general sobre la violencia contra las mujeres; 

modificó el artículo 227 bis del Código Penal, que 

permitía retirar los cargos contra el autor de una 

agresión sexual a un menor de edad en caso de que la 

víctima contrajera matrimonio con el autor del delito; 

anuló una circular que proclamaba ilegal el casamiento 

de las mujeres tunecinas con hombres no musulmanes; 

y aprobó una ley para prevenir y combatir la trata de 

personas. Más recientemente, Túnez autorizó a los 

ciudadanos y las ONG a presentar casos ante la Corte 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esos 

avances están comenzando a alinear las leyes nacionales 

con la Constitución de 2014. 

59. Una iniciativa que comenzó con el fin de fortalecer 

la capacidad de la comunidad en materia de salud realzó 

la resiliencia y dio a los miembros de la comunidad la 

capacidad para exigir el ejercicio de sus derechos. El 

efecto multiplicador en la formación de asociaciones, 

tanto con el Gobierno como con la sociedad civil, generó 

nuevos niveles de formación de consenso, permitió a la 

población pronunciarse sobre cuestiones de derechos 

humanos y dio lugar a cambios en la legislación. Si bien 

el objetivo inicial era alcanzar las metas relacionadas 

con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, relativo al 

acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la 

iniciativa fue integrando fácilmente una serie de otros 

Objetivos. La oradora espera que la experiencia de su 

organización demuestre cómo la movilización de la 

comunidad puede conducir a asociaciones que tengan 

efecto multiplicador con organizaciones de la sociedad 

civil a fin de lograr la participación de las instituciones 

gubernamentales en la formación de consenso y en 

cuestiones delicadas relativas a los derechos humanos. 

El Objetivo 16, relativo a la paz, la justicia y las 

instituciones sólidas, se integra plenamente en ese 

modelo. Los ejemplos compartidos por la oradora 

demuestran el carácter inclusivo y la voluntad de los 

funcionarios públicos de permitir que las voces de las 

organizaciones de la sociedad civil sean escuchadas. Sin 

embargo, la oradora no puede asegurar actualmente que 

la inclusión continuará en su país. En consecuencia, su 

organización ya comenzó a recibir jóvenes e invertir en 

ellos, y alienta a las organizaciones juveniles a imitar a 

la coalición que se estableció durante la preparación del 

examen periódico universal. 

60. El Sr. Shank (Director de Comunicaciones de la 

Alianza de Ciudades Neutras en Carbono) solicita una 

definición de la formación de asociaciones con efecto 

multiplicador y pregunta de qué manera se lleva a cabo.  

61. La Sra. Belhadj (Presidenta del Grupo Tawhida 

Ben Cheikh, Women's Health Research and Action) 

explica que, a pedido de los miembros de la comunidad, 

su organización exhortó a otras organizaciones de la 

sociedad civil a dar respuesta a sus necesidades. Esas 

organizaciones terminaron forjando una alianza que se 

fortaleció al detectar problemas comunes en el marco 

del examen periódico universal. Ese proceso generó el 

impulso necesario para organizar un frente unido. 

Anteriormente, las organizaciones de la sociedad civil 

trabajaban de manera fragmentada, compitiendo por 

recursos, aun cuando su labor por momentos se 

superponía. Al colaborar, pueden presionar a las 

instituciones gubernamentales para hacer sentir sus 

voces. Utilizando los instrumentos a su disposición, 

como el informe paralelo, las organizaciones de la 

sociedad civil lograron que el Consejo de Derechos 

Humanos ejerciera una mayor presión sobre el 

Gobierno, lo que dio lugar a resultados parciales.  

62. El Sr. Tena (Director de Proyectos de 

Participatory Budgeting Project), panelista, que 

acompaña su declaración con una presentación de 

diapositivas digitales, asegura que la presupuestación 

participativa genera una mayor participación por parte 

de la gente que cualquier otra innovación en materia de 

gobernanza, según miles de dirigentes municipales de 
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todo el mundo que la han aplicado. En su forma más 

simple, la presupuestación participativa implica que se 

permita a los residentes decidir cómo invertir una parte 

del presupuesto público. En los Estados Unidos, por 

ejemplo, los residentes aportan ideas y colaboran con los 

organismos públicos para convertir esas ideas en 

propuestas de proyectos. A continuación, la comunidad 

vota sobre las propuestas y los proyectos ganadores 

reciben financiación. La presupuestación participativa 

requiere inclusión y equidad para tener éxito; debe 

invertir los desequilibrios de poder, no reforzarlos.  

63. Participatory Budgeting Project logró que la 

presupuestación participativa fuera más inclusiva y 

equitativa mediante la incorporación de cinco elementos 

clave. En primer lugar, los presupuestos deben incluir 

dinero que resulte significativo para las comunidades 

destinatarias. Por ejemplo, a fin de involucrar a los 

jóvenes, se debe destinar fondos a escuelas o programas 

para jóvenes. A su vez, es importante considerar la 

escala del proceso y garantizar que la cantidad de dinero 

sea lo suficientemente sustancial para causar un impacto 

real. En segundo lugar, el proceso de presupuestación 

participativa debe estar dirigido por personas de las 

comunidades destinatarias. La organización siempre 

inicia los procesos mediante la convocatoria de un 

comité directivo integrado por miembros y 

organizaciones de la comunidad local, en particular por 

grupos que trabajan con personas de bajos ingresos y 

otros grupos marginados. En tercer lugar, el proceso 

debe diseñarse de modo que sea más inclusivo y 

accesible. Participatory Budgeting Project se reúne en 

horarios y lugares convenientes y ofrece alimentos, 

servicio de guardería y servicios de interpretación y 

traducción. Por ejemplo, la votación puede celebrarse en 

una escuela durante el almuerzo o en la calle frente a 

una estación de metro, entre otras maneras de fomentar 

la participación de nuevos integrantes. En cuarto lugar, 

se debe redoblar los esfuerzos para llegar a las 

comunidades que no suelen participar de manera activa, 

lo que implica la contratación de promotores y 

organizadores especiales para llevar a cabo actividades 

de divulgación.  Por último, durante el propio proceso, 

deben utilizarse criterios de equidad para garantizar que 

los proyectos incluidos en la papeleta de votación 

beneficien a las comunidades más necesitadas. 

64. El orador gestionó un proceso de presupuestación 

participativa en Boston. En el marco del proyecto 

denominado "Youth lead the change", el alcalde asignó 

1 millón de dólares del presupuesto a iniciativas 

elegidas por adolescentes. Se contrató a dos dirigentes 

juveniles para apoyar el proceso, quienes comenzaron 

con inversiones simples y directas en la restauración de 

parques pero que, al adquirir experiencia, adoptar un 

enfoque más matizado y estratégico para la elección de 

proyectos. En el tercer año, los objetivos de los jóvenes 

comenzaron a enmarcar todo el proceso de 

presupuestación participativa. En lugar de cuestionar 

cómo se podía mejorar Boston con 1 millón de dólares, 

plantearon preguntas más específicas, como de qué 

manera se podía invertir 1 millón de dólares para dar 

más realce a la salud mental en la vida cotidiana o para 

generar clientes para jóvenes emprendedores. Tal vez 

sea posible aplicar esos principios a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

65. La presupuestación participativa es el vehículo 

ideal para plasmar los objetivos mundiales en acciones 

a todos los niveles, especialmente a nivel local. Es la 

clave para acotar los objetivos y hacerlos pertinentes 

para las personas. Quienes suelen quedar fuera de los 

procesos de adopción de decisiones fueron los primeros 

afectados y quienes más sufrieron a causa de los 

problemas que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

debían mitigar. Por consiguiente, la comunidad 

internacional debe aprovechar la pericia de esos grupos. 

Por otra parte, el fomento de la gobernanza sostenible 

no sería posible sin el pleno y significativo 

empoderamiento de los jóvenes. 

66. El Sr. Shank (Director de Comunicaciones de la 

Alianza de Ciudades Neutras en Carbono) pregunta si el 

proyecto de 1 millón de dólares se llevó a cabo en otras 

ciudades y de qué manera puede ampliarse ese proceso, 

por ejemplo, en otras formas de gobierno o en el sector 

privado de Boston. 

67. El Sr. Tena (Director de Proyectos de 

Participatory Budgeting Project) afirma que la 

presupuestación participativa no es exclusiva de los 

Estados Unidos, sino que comenzó en el Brasil a finales 

de los años ochenta y que el primer proceso de América 

del Norte tuvo lugar en Toronto durante la década de 

2000. En la actualidad, el proceso de presupuestación 

participativa se está llevando a cabo en más de 30 

ciudades de los Estados Unidos. En la ciudad de Nueva 

York, los concejales destinan parte del presupuesto al 

proceso de presupuestación participativa y el alcalde 

anunció recientemente que la presupuestación 

participativa se incluirá en todas las escuelas 

secundarias de la ciudad. 

68. En cuanto a la escala, es importante tener en 

cuenta que la presupuestación participativa no limita 

intrínsecamente la solución a ningún grupo. A su vez, es 

importante no recurrir ciegamente a la presupuestación 

participativa. La organización que integra el orador 

procura capacitar a los instructores de las ciudades o los 

organismos públicos, con lo que se asegura de que la 

presupuestación participativa se institucionalice y pueda 

crecer por su cuenta. 
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69. En cuanto a la forma en que ese proceso afecta 

otras formas de gobierno, la atención se centra a menudo 

en los beneficios para quienes participan en el proceso 

de presupuestación participativa y no en el organismo 

público. Al igual que se prestó apoyo a los jóvenes y 

residentes, también se brindó a los empleados la 

oportunidad de reunirse con miembros de la comunidad 

para discutir los temas que más los apasionaban. Por 

ejemplo, las personas de los departamentos de 

transporte no están capacitadas para facilitar reuniones 

comunitarias, pero la presupuestación participativa les 

dio una forma de interactuar colaborativamente con los 

residentes. 

70. El Sr. Shank (Director de Comunicaciones de la 

Alianza de Ciudades Neutras en Carbono) sostiene que 

la presupuestación participativa funciona en todo el 

mundo. En el Afganistán, los consejos de desarrollo 

comunitario utilizan los mismos criterios para decidir 

qué proyectos financiar. A veces, ese proceso requiere 

más tiempo y no proporciona una rápida rentabilidad de 

las inversiones, especialmente en una zona de guerra. 

Como queda claro en el Afganistán, el Iraq y otros 

países, las iniciativas no perduran si los gobiernos no se 

toman el tiempo necesario para involucrar a los 

interesados locales. 

71. El Sr. Manoharan (Catedrático y Director del 

Programa de Administración Pública Comparada 

Mundial de la Universidad de Massachusetts (Boston)), 

panelista, que acompaña su declaración con una 

presentación de diapositivas digitales, expresa que el 

gobierno electrónico es un instrumento importante para 

mejorar el desempeño y la comunicación 

gubernamentales. Las Naciones Unidas fueron una de 

las primeras organizaciones en reconocer su importancia 

a principios de la década de 2000. Además, la Agenda 

2030 reconoce que la expansión de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y la interconexión 

mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el 

progreso humano, reducir la brecha digital y desarrollar 

las sociedades del conocimiento. El gobierno 

electrónico puede mejorar la información y los servicios 

proporcionados a los ciudadanos y transformar las 

relaciones entre estos y el gobierno.  

72. La investigación realizada por el orador, que 

comenzó en el Instituto de Gobernanza Electrónica de la 

Universidad de Rutgers, se centra en el gobierno 

electrónico y el gobierno móvil, o en el uso de 

tecnologías móviles para prestar servicios y permitir a 

los ciudadanos comunicar su opinión. Con el fin de 

transformar al gobierno electrónico en un gobierno 

inteligente es necesario reducir la brecha digital (para lo 

cual las tecnologías móviles tienen un gran potencial) y 

fomentar la capacidad de los ciudadanos, los 

administradores y la sociedad civil de utilizar esas 

nuevas tecnologías. Gran parte de la investigación se 

centró en la evaluación del desempeño del gobierno 

electrónico a nivel municipal. El orador utiliza una 

escala de 100 puntos dividida en cinco categorías: 

privacidad, facilidad de uso, contenido, servicios y 

participación de los ciudadanos. Se hizo particular 

hincapié en las plataformas y los sitios web oficiales. Es 

importante determinar la forma en que los gobiernos se 

están conectando con los ciudadanos y las partes 

interesadas a través de sus sitios web oficiales, 

incorporando los medios sociales en esos sitios web, 

integrando los sitios web al gobierno móvil y 

haciéndolos compatibles con los teléfonos celulares.  

73. El Instituto de Gobernanza Electrónica viene 

realizando la investigación desde 2003 y evalúa las 

ciudades cada dos años. Si bien los gobiernos han ido 

adoptando cada vez más el gobierno electrónico y la 

tecnología de la información, los gobiernos municipales 

suelen hacer menos hincapié en la participación 

ciudadana y la privacidad. Se necesitan sólidas políticas 

de privacidad para promover la confianza de los 

ciudadanos y, por ende, alentarlos a utilizar los sitios 

web para participar en la adopción de decisiones. En la 

actualidad, el compromiso y la participación ciudadana 

se expresan crecientemente en los medios sociales. En 

lugar de ofrecer sus propias plataformas, los gobiernos 

deben integrar las plataformas de medios sociales en sus 

sitios web. El orador expone un gráfico de las 20 

ciudades mejor clasificadas en las últimas tres 

encuestas, que revela que muchas de las ciudades son 

incapaces de mantener el desempeño. Además, parece 

haber una creciente brecha digital, que en el estudio 

representa la diferencia en el desempeño de las ciudades 

de los países de la OCDE y de los países ajenos a esa 

organización.  

74. Las plataformas tecnológicas deben incluir en 

mayor medida a las poblaciones vulnerables, como las 

personas de edad y las personas con discapacidad. Los 

gobiernos deben eliminar la brecha digital, resolver los 

problemas de accesibilidad e incorporar el diseño 

inclusivo, la facilidad de uso y la legibilidad en las 

plataformas de los sitios web. La participación 

ciudadana solo es posible si los ciudadanos están 

informados. Por lo tanto, los gobiernos y organismos 

tienen la obligación de informar al público acerca de sus 

funciones, proyectos y presupuestos. Se hace cada vez 

más hincapié en la integración de la tecnología para la 

sostenibilidad y la resiliencia. Se ponen de relieve la 

comunicación en situaciones de crisis y la respuesta de 

emergencia, junto con el uso de los medios sociales en 

situaciones de emergencia. Además, muchos gobiernos 

municipales y estatales están creando canales de 

comunicación oficiales. Han designado a funcionarios 
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de información pública y de respuesta de emergencia, y 

oficiales jefes de resiliencia, y muchas ciudades han 

elaborado estrategias de resiliencia. El concepto de 

ciudades inteligentes debe ampliarse para incluir las 

aldeas y zonas inteligentes de las comunidades rurales.  

75. La conectividad es necesaria para que la 

tecnología pueda fomentar la participación y promover 

el desarrollo sostenible. La infraestructura debe ser 

examinada, ya que muchas zonas rurales de los Estados 

Unidos y de todo el mundo no cuentan con una conexión 

adecuada a Internet. Debe hacerse más hincapié en la 

utilización de la banda ancha, lo que requerirá una 

considerable colaboración intergubernamental. A su 

vez, los gobiernos deben ofrecer incentivos al sector 

privado para realizar mejoras. En el curso de 

investigaciones recientes se ha demostrado que las 

zonas con menor conexión a Internet suelen ser menos 

desarrolladas económicamente y contar con menos 

puestos de trabajo. Los gobiernos también deben crear 

capacidad y determinar qué aptitudes deben tener los 

gestores públicos de las nuevas ciudades inteligentes. 

Además, las universidades deben adoptar una actitud 

innovadora, experimentar con el aprendizaje en línea y 

tratar de capacitar a los funcionarios públicos en todo el 

mundo a través de plataformas en línea. Los gobiernos 

deben fomentar la cooperación y la colaboración. La 

comunidad internacional debe comenzar a elaborar una 

perspectiva mundial y comparativa, y los estudiantes de 

posgrado en administración pública y empresarial deben 

estudiar casos de todo el mundo.  

76. El Sr. Shank (Director de Comunicaciones de la 

Alianza de Ciudades Neutras en Carbono) pide un 

ejemplo de una tecnología o plataforma móvil que 

mejore la democracia o la participación ciudadana o que 

incluya a las poblaciones vulnerables.  

77. El Sr. Manoharan (Catedrático y Director del 

Programa de Administración Pública Comparada 

Mundial de la Universidad de Massachusetts (Boston)) 

dice que el sitio web oficial de Praga ocupó un lugar 

destacado en el Estudio Mundial sobre la Gobernanza 

Electrónica gracias su sólida política de privacidad. El 

sitio web pretende responder todas las inquietudes y 

proporciona una información de contacto adecuada para 

que los ciudadanos puedan ponerse en contacto en caso 

de tener preguntas sobre las políticas de privacidad. El 

sitio web oficial de la ciudad de Tokio es un buen 

ejemplo en lo que respecta a la facilidad de uso. Es muy 

fácil de usar, todo está clasificado y su localización es 

muy simple. El sitio web de la ciudad de Nueva York es 

un excelente ejemplo en lo que respecta al contenido. 

También contiene una plataforma que permite a los 

usuarios buscar datos abiertos y conecta todos sus 

canales de medios sociales de manera efectiva. El sitio 

web de la ciudad de Seúl es un excelente ejemplo en 

materia de servicios y participación ciudadana. Seúl 

ocupó el primer lugar en el estudio porque destaca en 

cuanto a la participación ciudadana. El sitio web 

incorpora una plataforma en la que los ciudadanos 

pueden presentar denuncias a través de los medios 

sociales, aplicaciones móviles o Internet. A 

continuación, las denuncias se transfieren a receptores 

integrados y remiten al administrador del departamento 

correspondiente. Los sitios web de Shanghái y Singapur 

son también muy buenos ejemplos de participación 

ciudadana. El sitio web de Singapur contiene una 

plataforma que no solo permite a los ciudadanos 

comunicar su opinión al gobierno, sino que también les 

permite participar en la solución de problemas públicos. 

Dado que los ciudadanos de hoy están muy informados 

y tienen acceso a toda la información, es necesario que 

los gobiernos reconozcan ese potencial y los pongan en 

pie de igualdad como partes interesadas.  

78. El Sr. Shank (Director de Comunicaciones de la 

Alianza de Ciudades Neutras en Carbono) considera que 

las ciudades, y los gobiernos en general, suelen saturar 

sus sitios web con demasiado texto. El sitio web de 

Tokio presenta muchas imágenes y enlaces con muy 

poco texto, de manera muy eficaz.  

79. El Sr. Marek (ERCTech), panelista, quien 

acompaña su declaración con una presentación de 

diapositivas digitales, informa que ERCTech, que 

significa Effective Recycling Concrete Technology, es 

una empresa europea con sede en Praga y más de 10 

años de experiencia en la investigación y el desarrollo. 

La empresa está revolucionando la industria de los 

residuos y la construcción con una solución patentada y 

única que recicla el 100% de los residuos inertes de 

demolición de hormigón para que sean reutilizados en 

plantas de hormigón, sustituyendo agregados naturales 

como la grava y la arena. Con respecto a la 

sostenibilidad, la empresa proporciona hormigón 

ecológico y productos derivados que son entre un 15 y 

un 30% más baratos que el hormigón normal, reducen 

las emisiones de CO2 y utilizan tecnología que no 

generan residuos. En el modelo de economía circular, 

una edificación puede demolerse al final de su vida útil 

para ser reutilizada de nuevo. El hormigón producido 

por ERCTech se utiliza en la construcción, las 

edificaciones para el transporte, la prefabricación, el 

hormigón transportado y el procesamiento manual e 

individual del material. Los materiales pueden provenir 

de cualquier edificación demolida o residuo de 

construcción. A nivel mundial, cada año se producen 

2.400 millones de toneladas de residuos inertes de 

construcción y demolición. La reutilización de esos 

recursos en lugar de áridos excavados podría ahorrar 

115.000 millones de dólares, eliminar 620 millones de 
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toneladas de emisiones de CO2 y prevenir la extracción 

del 11% de las reservas mundiales de recursos naturales 

cada año. No obstante, el uso del 100% de residuos 

inertes de construcción y demolición solo representa el 

5% del total anual de la construcción.  

80. El concepto formulado por ERCTech puede 

desempeñar un papel importante en la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, en 

el marco del Objetivo 1, relativo a la pobreza, puede 

ofrecer vivienda asequible y empleo. En relación con el 

Objetivo 8, relativo al empleo, puede crear unos 8 

millones de puestos de trabajo a nivel primario y 

secundario en la industria de la construcción. En 

relación con el Objetivo 9, relativo a la 

industrialización, innovación e infraestructura, puede 

impulsar la industria de la construcción y proporcionar 

tecnología limpia y ecológica. En el marco de los 

Objetivos 11 y 12, relativos a las ciudades sostenibles y 

el consumo y la producción responsables, el sistema de 

reciclaje de circuito cerrado puede contribuir a la 

eliminación total de los residuos inertes de construcción 

y demolición y apoyar la planificación estratégica de 

nuevas construcciones con la eliminación de las 

edificaciones antiguas. En relación con los Objetivos 

13, 14 y 15, relativos al medio ambiente, el concepto 

está reduciendo las emisiones de CO2 y el consumo de 

energía, y puede poner un fin definitivo a los vertederos 

de residuos inertes de construcción y demolición. En el 

marco del Objetivo 17, relativo a las alianzas, la 

República Checa y ERCTech esperan desarrollar el 

concepto a escala mundial, en cooperación con 

representantes de las industrias de la construcción y los 

residuos.  

81. El Sr. Shank (Director de Comunicaciones de la 

Alianza de Ciudades Neutras en Carbono) expresa que 

el concepto de ERCTech constituye un excelente 

ejemplo de una solución tecnológica que podría 

ampliarse; se pregunta de qué manera se puede 

incorporar un componente que fomente la participación 

de todos. Habida cuenta de que las demoliciones suelen 

ser grandes proyectos que atraen la atención de muchos 

espectadores en los Estados Unidos, se pueden utilizar 

para involucrar a la comunidad y analizar el objetivo de 

la producción sin residuos, los beneficios económicos y 

en materia de salud y otras cuestiones.  

82. La Sra. Fall Tall (Observadora de la Unión 

Africana) asegura que en los países africanos también 

existen problemas mundiales como la pobreza, la 

exclusión y la discriminación. En nombre de la Unión 

Africana, solicita que se dé prioridad a la pobreza en la 

agenda mundial para el desarrollo y que se tenga en 

cuenta la situación particular de África en relación con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De este modo, 

los debates sobre la pobreza podrían impulsar acciones 

a nivel territorial en el plano del desarrollo inclusivo, lo 

que exige la participación de las personas y las 

comunidades. Si bien las tasas de crecimiento en África 

oscilan entre el 7 y el 10%, la pobreza está aumentando. 

Al debatirse esa cuestión, es importante velar por que la 

participación desempeñe un papel importante.  

83. A su vez, la participación tiene un papel que 

desempeñar en la financiación. Si bien la cooperación 

internacional alcanzó numerosos logros, la sociedad 

civil de África solicita que se realicen evaluaciones 

basadas en datos empíricos acerca de las oportunidades 

de financiación con el fin de determinar si las personas 

están satisfechas con la calidad de la financiación. La 

Unión Africana acoge con beneplácito un enfoque 

territorial y espera que se apoye el liderazgo de las 

mujeres. En África, aproximadamente el 35% de 

cabezas de familia son mujeres, sin embargo, son 

privadas de su derecho a la tierra. Trabajan entre 12 y 

18 horas al día. La Unión Africana desea examinar estas 

cuestiones más en profundidad, ya que exigen atención 

urgente. A su vez, desea volver a examinar ciertas 

cuestiones relativas a la educación, la salud y la 

agricultura que impiden el desarrollo de África.  

84. La Sra. Kim (República de Corea) afirma que el 

Gobierno de la República de Corea adoptó políticas de 

participación en línea o por otros medios, como la 

presupuestación participativa, las plataformas móviles 

de generación de ideas y los grupos de diseño de los 

servicios públicos. Una sociedad civil sólida y activa es 

un indicador fehaciente de la confianza y la estabilidad 

del gobierno. Sin embargo, los grupos populistas o 

extremistas a veces utilizan tecnologías innovadoras 

diseñadas para promover la participación y el 

compromiso cívicos a fin expresarse contra la mayoría 

silenciosa. El Gobierno la República de Corea expresa 

preocupación por las herramientas tecnológicas 

emergentes que se encuentran en manos de una 

población fanatizada y por la correspondiente 

indiferencia del Gobierno y de los encargados de 

formular políticas. La oradora pregunta cómo distinguir 

entre la opinión pública sensata y las opiniones de 

ciertos grupos de presión. 

85. El Sr. Motter (Observador de la Unión 

Interparlamentaria) dice que el presupuesto es el 

instrumento legislativo más importante aprobado por los 

parlamentos cada año. Cada municipio y parlamento 

entabla negociaciones antes de aprobar un presupuesto. 

En consecuencia, el presupuesto inicial propuesto por el 

Gobierno puede diferir considerablemente del 

presupuesto aprobado por el parlamento. El orador 

pregunta cómo es posible garantizar que se incluyan los 

aportes legítimos de los ciudadanos, dado que el 
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presupuesto debe tener en cuenta los intereses de toda la 

sociedad y que de no aplicarse las propuestas de los 

ciudadanos, aumentará el descontento con las 

instituciones gubernamentales. 

86. El Sr. Shank (Director de Comunicaciones de la 

Alianza de Ciudades Neutras en Carbono) solicita a los 

panelistas que compartan una estrategia que desean 

aplicar. 

87. La Sra. Belhadj (Presidenta del Grupo Tawhida 

Ben Cheikh, Women's Health Research and Action) 

asegura que invertir en las mujeres permitirá avanzar en 

todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 

organización a la que representa planea involucrar a más 

jóvenes y hacerlos partícipes de una coalición. En un 

país como Túnez, donde los jóvenes constituyen una 

proporción considerable de la población, la 

participación de los jóvenes es fundamental para lograr 

cambios políticos en los ámbitos de la democracia y los 

derechos humanos. 

88. El Sr. Tena (Director de Proyectos de 

Participatory Budgeting Project) afirma que, en lo que 

respecta a conciliar el proceso de presupuestación con 

el deseo de la gente, es importante recordar que los 

proyectos son emprendidos a nivel local y no por el 

parlamento. En los Estados Unidos, el proceso ha tenido 

éxito al garantizarse que la presupuestación 

participativa forma parte de las directrices de 

planificación. Sin la presupuestación participativa, los 

planes elaborados por los residentes no suelen 

ejecutarse, lo que causa desilusión. Sin embargo, si la 

presupuestación participativa se incluye a ese nivel, el  

gobierno puede entablar una conversación previa con 

los residentes para explicar sus metas y luego reservar 

 dinero para la aplicación inmediata de los proyectos 

resultantes. De esa manera, las personas pueden ver los 

resultados de sus esfuerzos. Aunque es el parlamento 

quien determina cuánto dinero asignar a esos procesos 

de planificación, los pormenores se establecen a nivel 

local una vez que los fondos atraviesan varios niveles de 

gobierno. El orador desea colaborar con las personas 

que deseen promover presupuestos participativos 

mayores. 

89. El Sr. Manoharan (Catedrático y Director del 

Programa de Administración Pública Comparada 

Mundial de la Universidad de Massachusetts (Boston)) 

dice que para garantizar la conectividad en las zonas 

rurales se necesita flexibilidad y colaboración 

intergubernamental. Los gobiernos tienen el deber de 

involucrar a la mayoría silenciosa mediante la 

comunicación; deben presentarse informes periódicos 

de las funciones gubernamentales, tanto financieras 

como de otro tipo. 

90. El orador está concluyendo el estudio de 2017–

2018 sobre las tendencias de gobierno electrónico entre 

los municipios. A su vez, se propone reducir la brecha 

entre la teoría y la práctica; desea determinar qué 

tecnología de la información y conocimientos de las 

ciudades inteligentes se requieren en el sector público 

en comparación con lo que ofrecen los programas de 

posgrado. 

91. El Sr. Marek (ERCTech) agrega que su empresa 

está buscando asociados para emprender proyectos 

piloto en cada región del mundo. Tal vez el Banco 

Mundial pueda ayudar a proporcionar financiación.   

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 

 


