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Informe sobre la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Informaci6n 

Resumen 
El presetite Informe se prepar6 en respuesta a la Resoluci6n 59/220 de la 

Asamblea General, en la que se invita al Secretario General de la Uni6n 
lnternacional de  Telecomunicaciones (UIT) a transmitir a la Asamblea General el 
Informe de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informaci6n (CMSI). 

En consecuencia, tengo el honor de  informar a la Asamblea General de que la 
segunda fase de  la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacibn, que tuvo 
lugar del 16 al 18 de  noviembre de  2005, se clausur6 con Bxito en T6nez. Los 
dirigentes mundiales reunidos en dicho pais acordaron el Compromiso de  Tunez y el 
Programa de Acciones de Tunez sobre la Sociedad de  la Informaci6n, tras considerar 
las aportaciones de 10s mkximos representantes del sector privado y de  la sociedad 
civil. 

La UIT se enorgullece de  liaber hecho las veces de  organizacibn rectora de  la 
CMSI. El proceso de  la CMSI desemboc6 en una serie de resultados concretos y 
ambiciosos que deben facilitar nuestros esfuerzos colectivos por colmar la brecha 
digital, y en esos resultados se reconoce claramente la importancia crucial de las 
tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n (TIC) para el desarrollo econ6mico 
y social en el siglo XXI. La CMSI es complementaria del Proceso del Milenio, ya 
que propone nuevas medidas que contribuirdn a responder a muchas de  las metas de 
desarrollo del Milenio. La  CMSI ha demostrado que la revolucion que supone la 
sociedad de la informaci6n puede promover el bienestar y el progreso de la 
humanidad y fomentar el desarrollo econ6mico sostenible. Por otra parte, 10s 
participantes de la Cumbre reconocieron que las TIC constituyen un tema capital en 
las politicas de desarrollo nacional, regionales e internacionales. 

La UIT fue fundada en 1865 y se convirti6 en organism0 especializado de  las 
Naciones Unidas en 1947. Conectar el mundo ha sido una de l a s  preocupaciones 
fundamentales de la Uni6n desde su creaci6n y el proceso de la CMSI ha permitido 
que 10s dirigentes mundiales aborden por primera vez las amplias y profundas 
repercusiones de  la revoluci6n de  las comunicacioiies para el futuro de la sociedad. 
La utilizacibn de las TIC como motor esencial del desarrollo es un asunto 
relacionado con 10s mandatos de  muchos organismos de las Naciones Unidas y 
representa un desafio extraordinario para el sistema de  las  Naciones Unidas. Por otra 
parte, la UIT ve con beneplkcito 10s muchos y diversos coinetidos que se le han 
encomendado en 10s instruinentos de Ginebra y Tanez, y hark todo lo posible por 
llevar a la prdctica las grandes expectativas de 10s dirigentes mundiales. 

Principales resultados 

La CMSI ha contribuido a un  mejor entenditniento de las cuestiones y desafios 
esenciales de  la sociedad de  la informacibn. A lo largo del proceso de la CMSI se 
discutieron y formularon con mayor claridad una serie de puntos criticos, tales como 
la infraestructura, la constitucibn de capacidades, el entorno de  reglamentaci6n y la 
financiaci6n. Los trabajos realizados por primera vez sobre la financiaci6n de las 



A/60/687 

TIC para el desarrollo y el gobierno de  internet dieron lugar al conjunto mas 
completo de documentos internacionales que se haya apoyado nunca sobre estos 
temas a nivel internacional. 

En la primera fase celebrada en Ginebra en 2003, 10s gobiernos adoptaron una 
Declaracibn en la que se especificaban 10s principios clave y 10s de  diferentes 
aspectos de la sociedad de la informaci6n y se respaldaba al mas alto nivel politico la 
importancia de  las TIC como motor esencial del desarrollo nacional. Por otra parte, 
en el Plan de Accibn de  Ginebra se seflalaron objetivos esenciales de  conectividad 
mundial para 2015, a m8s tardar, y 11 lineas de accibn capitales. 

En la fase de Tlinez se fue aun m8s alla y en el Compromiso de Tune2 se 
reafirma la Declaration de Ginebra y se destacan algunos de  10s nuevos hechos 
acaecidos desde la fase de Ginebra, incluida la importancia que revisten las TIC para 
10s niilos y la relaci6n existente entre las TIC y la paz. 

En lo que concierne al Programa de Acciones de  Tlinez hay que seilalar tres 
puntos fundamentales: 

* En el tema del gobierno de internet, el Programa representa el primer acuerdo 
mundial sobre aspectos esenciales de esta revoluci6n en las comunicaciones y 
establece un proceso para discutir y resolver importantes problemas de politica 
publica relacionados con internet. - Para salvar la brecha digital, el Programa preconiza importantes principios y 
acciones, con el fin de garantizar que se obtenga la financiacion necesaria con 
objeto de proporcionar a todos 10s ciudadanos un acceso asequible a las 
comunicaciones. 

* Por hltimo, el Programa prescribe medidas especificas para transformar 10s 
principios en acciones. El Programa establece un proceso detallado de  
aplicacion y seguiiniento de 10s resultados de la CMSI. El texto del Programa 
atiende a 10s importantes compromisos contraidos por 10s dirigentes mundiales 
en la Cumbre de septiembre para reformar partes del sistema de las 
Naciones Unidas, asi como el marco de la Resoluci6n 591270B de  la Asamblea 
General de  las Naciones Unidas, raz6n por la cual debe contribuir a la reforma 
en curso del ECOSOC. 

P r i n c i p l e s  innovaciones 

El proceso de la CMSI ha sido un ambicioso intento de abordar las cuestiones 
planteadas por las TIC en el context0 de una Cumbre de las Naciones Unidas, en el 
marco de un enfoque incluyente y multipartito encaminado a reflejar la naturaleza 
multidisciplinaria e interrelacionada de estas cuestiones. 

Para garantizar que todas las partes interesadas expresen sus opiniones, se 
prepararon nuevos procesos en la CMSI de  conformidad con el objetivo consistente 
en promover una mayor participacion del sector privado de la sociedad civil en las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas. Todo fue posible gracias a un 
entendimiento general de  10s gobiernos en el sentido de  dar tanto a las 
organizaciones internacionales como a las entidades de la sociedad civil y el mundo 
de la empresa acreditadas, mayores posibilidades de expresar sus opiniones durante 
las PrepCom y presentar contribuciones escritas que se integraron en 10s documentos 
de negociaci6n. 
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La participacibn de las entidades del sector privado y la sociedad civil en 
la CMSI se ampli6 continuamente y la Cumbre de  Tdnez atrajo 1 500 participantes 
de 10s organismos internacionales, m6.s de  6 200 de las organizaciones no  
gubernamentales y las entidades de la sociedad civil y m6.s de 4 800 de  las entidades 
del sector empresarial, asi coin0 970 de 10s medios de  comunicacion. 

La CMSI se organizd de manera incluyenfe que ayud6 a la UIT en 10s 
preparativos de la Cumbre estableciendo una Secretaria Ejecutiva tripartita, con la 
participacibn de  expertos de l as  organizaciones internacionales. las empresas 
privadas y la sociedad civil. La JJE establecib el Comitk Organizador de  Alto Nivel 
de la Cumbre (COAN), que el Secretario General de IaUIT tuvo el privilegio de  
presidir. El Comitk se reunib regularmente para discutir las actividades de  
coordinacibn de la Cumbre entre 10s organismos de las Naciones Unidas. En la fase 
preparatoria de Tdnez 10s miembros del COAN demostraron una vez mas que podian 
colaborar para abordar importantes aspectos de  la sociedad de la informaci6n. 

Elproceso en dos fuses  de la CMSI facilitd la definicidn de acciones concretas 
y la rendicirjn de cuentas. En la base de datos de evaluaci6n preparada por l a  UIT y 
la Secretaria Ejecutiva de la CMSI se constituye un inventario de  las  actividades 
emprendidas por 10s gobiernos y otros asociados desde el 2003 para aplicar el Plan 
de Accibn de Ginebra y en la actualidad incluye mas de  2 600 proyectos. Ademis,  el 
Libro de Oro que mantiene la UIT tiene por objetivo promover 10s iiuevos 
compromisos e iniciativas que las partes interesadas anunciaron durante la fase de  
Tdnez y contiene mis  de 375 entradas. 

La CMSI se ha autofnanciado en gran medida. La Asamblea General no 
asigno ninguna financiaci6n respecto de la Cumbre y 10s organos rectores de  IaUIT 
aportaron sumas modestas en este sentido. Gran parte de 10s gastos de la Cumbre 
fueron financiados mediante contribuciones voluntarias y el apoyo de  10s dos paises 
anfitriones. 

Aplicacibn y seguimiento 

En el Programa de Acciones de Tunez se recoooce expresamente que ha 
llegado el momento de  convertir 10s principios en acciones. En este contexto, y de  
conformidad con la Resolucibn 57/270b de la Asamblea General de  las 
Naciones Unidas, el Programa asign6 un papel esencial de aplicaci6n y seguimiento 
a muchos componentes del sistema de las Naciones Unidas, asi  como a 10s gobiernos 
y a otras partes interesadas. 

Con arreglo a l  Programa de Tonez, se pidi6 a la UlT, la UNESCO y el PNUD 
que organizaran reuniones sobre las modalidades de  facilitaci6n/moderaci6n de las 
11 lineas de acci6n. En 10s documentos de Tdnez se destaca la necesidad de adoptar 
un enfoque multipartito en relaci6n con las actividades de aplicacion, con la plena 
participaci6n del sector privado y la sociedad civil y con arreglo a l  proceso 
preparatorio de  la Cumbre. Se pidi6 a IaJJE que estableciera un grupo de las 
Naciones Unidas sobre la sociedad de la informacibn. Se solicit6 al ECOSOC el 
seguimiento de 10s resultados de la CMSI a nivel de todo el sistema, lo que incluia la 
reforma de la Comision de Ciencia y Tecnologia para el desarrollo. El Secretario 
General de  las Naciones Unidas convocari un foro sobre el gobierno de  internet en 
Grecia en 2006. 
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La adopci6n de  medidas eficaces para obtener resultados concretos requiere 
u n a  Clara divisi6n del trabajo entre las diferentes organizaciones d e  las 
Naciones Unidas, segdn se  estipula en el Programa de  Tbnez. Por este motivo, el 
Secretario General de  las Naciones Unidas informar6 a la Asamblea General por 
conduct0 del ECOSOC en junio de  2006 sobre las modalidades de la coordinaci6n 
entre 10s organismos de  las Naciones Unidas en lo que se refiere a la aplicacibn de 
10s resultados de la CMSI, incluida las recomendaciones sobre el proceso de 
seguimiento. 

Para terminal permitaseme expresar mi profunda gratitud al Secretario General 
de las Naciones Unidas por el constante apoyo que me prestb en el marco del proceso 
de la CMSI y por su activa participacibn en TUnez. Desearia, por otra parte, dar las 
gracias al Sr. Sergei A. Ordzhonikidze y a su personal por sus valiosas 
contribuciones, as[ como agradecer la btil participacibn de muchos organismos de las 
Naciones Unidas en 10s preparativos de  la Cumbre a traves dei COAN y la JJE. 

Hoy afrontamos el desafio de seguir avanzando gracias a nuestras medidas y 
liderazgo hacia la consecuci6n de  las metas y objetivas acordados en Ginebra y 
Tunez. 

Yoshio UTSUMI 
Secretario General de la UIT 
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CAPITULO I 

Resoluciones adoptadas por la Cumbre (fase de Tunez) 

A. Compromiso de Tlinez 
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Information (CMSI), fase de Tunez, en su octava 
reuni6n plenaria, 18 de noviembre de 2005, adopt6 el siguiente Documento 
(WSIS-OS/TUNIS/DOC/7): 

COMPROMISO DE T ~ E Z  

1. Nosotros, representantes de 10s pueblos del mundo, reunidos en Tunez del 16 al 18 de 
noviembre de 2005 con motivo de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Informaci6ii (CMSI), reiteramos nuestro apoyo categ6rico a la Declaracidn de Principios de 
Ginebra y al Plan de Accidn adoptados en la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Informaci6n celebrada en Ginebra en diciembre de 2003. 

2. 
Informaci6n centrada en la persona, abierta a todos y orientada a1 desarrollo, con arreglo a 10s 
objetivos y a 10s principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el 
multilateralismo, y respetando plenamente y apoyando la Declaraci6n Universal de 10s Derechos 
humanos, a fin de que todos 10s pueblos del mundo puedan crear, consultar, utilizar y compartir 
la informaci6n y el conocimiento para alcanzar su pleno potencial y lograr las metas y 10s 
objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos 10s Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

3. 
10s derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a1 desarrollo, 
enunciados en la Declaracion de Viena. Tambi6n reafirmamos que la democracia, el desarrollo 
sostenible y el respeto por 10s derechos humanos y las libertades fundamentales, asi como la 
buena gobernanza a todos 10s niveles, son interdependientes y se refuerzan entre si. Resolvemos 
ademas fortalecer el respeto al Estado de derecho en 10s asuntos internacionales y nacionales. 

4. Reafirmamos 10s puntos 4, 5 y 55 de la Declaraci6n de Principios de Ginebra. 
Reconocemos que la libertad de expresi6n y la libre circulaci6n de la information, las ideas y 
10s conocimientos son esenciales para la Sociedad de la Informaci6n y benkficos para el 
desarrollo. 

5.  La Cumbre de Tunez coiistituye para nosotros una oportunidad excepcional de crear mayor 
conciencia acerca de las ventajas que las tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n (TIC) 
pueden aportar a la humanidad y de la manera en que pueden transformar las actividades y la 
vida de las personas, asi como su interacci6n, despertando asi una mayor confianza en el futuro. 

6.  Esta Cumbre constituye una etapa importante en 10s esfuerzos desplegados en todo el 
mundo para erradicar la pobreza y alcanzar las metas y objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente, incluidos 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio. Mediante las decisiones 
adoptadas en Ginebra, hemos establecido un vinculo coherente a largo plazo entre el proceso de 
la CMSI y otras importantes conferencias y cumbres relevantes de las Naciones Unidas. 

Reafirmamos nuestra voluntad y nuestro compromiso de construir una Sociedad de la 

Reafirmamos la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelacidn de todos 
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Invitamos a 10s gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil y a las organizaciones 
internacionales a aunarse para cumplir 10s compromisos enunciados en la Declaraci6n de 
Principios y Plan de Acci6n de Ginebra. En este contexto, adquieren especial relevancia 10s 
resultados de la Cumbre Mundial de 2005 celebrada recientemente sobre el examen de la 
aplicacion de la Declaracion del Milenio. 

7. Reafirmamos 10s compromisos contraidos en Ginebra, que reforzamos en Tunez 
haciendo hincapie en 10s mecanismos financieros destinados a reducir la brecha digital, en la 
gobernanza de Internet y cuestiones afines, asi como en el seguimiento y la aplicaci6n de las 
decisiones de Ginebra y Tunez, indicadas en el Programa de Acciones de Tdnez para la Sociedad 
de la Informaci6n. 

8. Aunque reafirmamos las importantes funciones y responsabilidades de todas las partes 
interesadas, segun se indica en el punto 3 del Plan de Acci6n de Ginebra, reconocemos el papel 
y la responsabilidad fundamental de 10s gobiernos en el proceso de la CMSI. 

9. Rcafirmamos la decisi6n de proseguir nuestra busqueda para garantizar que todos se 
beneficien de las oportunidades que puedan brindar las TIC, recordando que 10s gobiernos y 
tambien el sector privado, la sociedad civil, las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales deben colaborar para acrecentar el acceso a la infraestructura y las tecnologias 
de la informacion y la comunicacion, asi coin0 a la informaci6n y al conocimiento, crear 
capacidades, incrementar la confianza y la seguridad en cuanto a la utilizaci6n de las TIC, crear 
un entorno habilitador a todos 10s niveles, desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC, promover 
y respetar la diversidad cultural, reconocer el cometido de 10s medios de comunicacion, abordar 
las dimensiones eticas de la Sociedad de la Informaci6n y alentar la cooperation internacional y 
regional. Confirmamos que estos son 10s principios fundamentales de la construcci6n de una 
Sociedad de la Informacion para todos, cuya elaboraci6n ha sido enunciada en la Declaraci6n de 
Principios de Ginebra. 

10. Rcconocemos que el acceso a la informaci6n y el intercambio y la creaci6n de 
conocimientos contribuyen de manera significativa al fortalecimiento del desarrollo economico, 
social y cultural, lo que ayuda a todos 10s paises a alcanzar las metas y 10s objetivos de 
desarrollo acordados internacionalmente, especialmente 10s de la Declaraci6n del Milenio. Este 
proceso se puede mejorar eliminando las barreras que impiden el acceso universal, ubicuo, 
equitativo y asequible a la inforinaci6n. Subrayamos la importancia de eliminar estas barreras 
con el fin de reducir la brecha digital, especialmente las que impiden alcanzar el pleno 
desarrollo econ6mic0, social y cultural de 10s paises y el bienestar de sus ciudadanos, en 
particular, en 10s paises en vias de desarrollo. 

11. Par otra parte, las TIC estin haciendo posible que una poblacion sumamente mas numerosa 
que en cualquier otro momento del pasado participe en la ampliaci6n y el intercambio de las 
bases del conocimiento humano, y contribuya a su crecimiento en todos 10s Ambitos de la 
actividad humana asi como a SLI aplicaci6n a la educacibn, la salud y la ciencia. Las TIC poseen 
enormes posibilidades para acrecentar el acceso a una educaci6n de calidad, favorecer la 
alfabetizacion y la educaci6n primaria universal asi como para facilitar el proceso mismo de 
aprendizaje, que sentari de esa forma las bases para la creaci6n de una Sociedad de la 
Informacion abierta a todos y orientada a1 desarrollo y de una economia del conocimiento que 
respete la diversidad cultural y linguistica. 

12. Insistimos en que la adopci6n de las TIC por las empresas desempefia un papel 
fundamental en el crecimiento econ6mico. El mayor crecimiento y productividad que generan 

. 

. 
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inversiones bien realizadas en las TIC puede conducir a un aumento del comercio y a empleos 
mas numerosos y mejores. Por este motivo, las politicas de desarrollo empresarial y las relativas 
al mercado del trabajo desempeiiaii un papel fundamental en la adopci6n de las TIC. Invitamos 
a 10s gobiernos y al sector privado a mejorar la capacidad de las pequeiias, medianas y 
microempresas (PMYME), ya que ofrecen el mayor numero de puestos de trabajo en la mayoria 
de las economias. En colaboraci6n con todas las partes interesadas, crearemos un marc0 
politico, juridic0 y reglamentario que propicie la actividad empresarial, en particular para las 
pequeiias, medianas y microempresas. 

13. Reconocemos tambikn que la revoluci6n de las TIC puede tener enormes consecuencias 
positivas como instrumento del desarrollo sostenible. Ademas, un entorno habilitador apropiado, 
que exista a escala nacional e iiiternacioiial, podria impedir el aumento de las divisiones sociales 
y econ6niicas y de las disparidades entre 10s paises, las regiones y 10s individuos ricos, y 10s 
paises, regiones e individuos pobres -especialmente las existentes entre hombres y mujeres. 

14. Reconocemos asimismo que, ademas de crear la infraestructura TIC, se ha de insistir de 
inanera adecuada en el desarrollo de las capacidades humanas y la creaci6n de aplicaciones TIC 
y contenidos digitales en idioma local, cuando proceda, a fin de garantizar un planteamiento 
cohereiite de la creaci6n de una Sociedad de la Informaci6n mundial. 

15. Recouociendo 10s principios de acceso universal y sin discriminaci6n a las TIC para todas 
las naciones, la necesidad de tener en cuenta el iiivel de desarrollo social y econ6mico de cada 
pais, y respetando la orientaci6n hacia el desarrollo de la Sociedad de la Informacibn, 
subrayamos que las TIC son un instrumento eficaz para promover la paz, la seguridad y la 
estabilidad, asi como para propiciar la democracia, la cohesi6n social, la buena gobernanza y el 
estado de derecho, en 10s planos regional, nacional e internacional. Se pueden utilizar las TIC 
para promover el crecimiento econ6mico y el desarrollo de las empresas. El desarrollo de 
infraestructuras, la creaci6n de capacidades humanas, la seguridad de la informaci6n y la 
seguridad de la red son decisivos para alcanzar esos objetivos. Ademas, reconocemos la 
necesidad de afrontar eficazmente las dificultades y amenazas que representa la utilizaci6n de 
las TIC para fines que no corresponden a 10s objetivos de mantener la estabilidad y seguridad 
internacionales y podrian afectar iiegativamente a la integridad de la infraestructura dentro de 
10s Estados, en detriment0 de su seguridad. Es necesario evitar que se abuse de las tecnologias y 
de 10s recursos de la informaci6n para fines delictivos y terroristas, respetando siempre 10s 
derechos humanos. 

16. Nos comprometemos asimismo a evaluar y a seguir de cerca 10s progresos hacia la 
reducci6n de la brecha digital, teiiiendo en cuenta 10s diferentes niveles de desarrollo, con miras 
a lograr las metas y objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos 10s 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a evaluar la eficacia de la inversi6n y 10s esfuerzos de 
cooperaci6n internacional encaminados a la construcci6n de la Sociedad de la Informaci6n. 

17. Instamos a 10s gobiernos a que, utilizando el potencial de las TIC, creeii sistemas publicos 
de informaci6n sobre leyes y reglamentos, coiisiderando un desarrollo mayor de 10s puntos de 
acceso publicos y apoyando una amplia disponibilidad de esta information. 

18. Nos esforzaremos sin tregua, por tanto, en promover el acceso universal, ubicuo, 
equitativo y asequible a las TIC, y especialmente el disefio universal y las tecnologias auxilinres 
para todos, con atenci6n especial a 10s discapacitados, en todas partes, con objeto de garantizar 
una distribucion mas uniforme de sus beneficios entre las sociedades y dentro de cada una de 
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ellas, y de reducir la brecha digital a fin de crear oportunidades digitales para todos y 
beneficiarse del potencial que brindan las TIC para el desarrollo. 

19. La comunidad internacional debe tomar las medidas necesarias para garantizar que todos 
10s paises del mundo dispongan de un acceso equitativo y asequible a las TIC, para que sus 
beneficios en 10s campos del desarrollo socioecon6mico y de la reduccibn de la brecha digital 
Sean verdaderainente integradores. 

20. Para ello, prestaremos una atencion especial a las necesidades particulares de 10s grupos 
marginados y vulnerables de la sociedad, entre ellos 10s emigrantes e inmigrantes, 10s 
desplazados internos, 10s refugiados, 10s desempleados, las personas desfavorecidas, las 
minorias, 10s pueblos nbmadas, las personas mayores y 10s discapacitados. 

21. Para ello, prestaremos especial atenci6n a las necesidades particulares de 10s habitantes de 
10s paises en desarrollo, de 10s paises con economias en transition, de 10s paises menos 
desarrollados, de 10s pequefios Estados insulares en desarrollo, de 10s paises en desarrollo sin 
litoral, de 10s paises pobres muy endeudados, de 10s paises y territorios ocupados, y de 10s paises 
que se estan recuperando de conflictos o de catastrofes naturales. 

22. En la evoluci6n de la Sociedad de la Informaci6n, se debe prestar una atenci6n especial a la 
situacion particular de 10s pueblos indigenas, asi como a la conservacih de su patrimonio y de 
su legado cultural. 

23. Reconocemos la existencia en la sociedad de una brecha entre 10s g h e r o s  que forma parte 
de la brecha digital, y reafirmamos nuestro compromiso con la promoci6n de la mujer y con 
uiia perspectiva de igualdad de genero, a fin de que podamos superar esta brecha. Reconocemos 
ademas que la plena participaci6n de las mujeres en la Sociedad de la Informaci6n es necesaria 
para garantizar la integracion y el respeto de 10s derechos humanos dentro de la misma. 
Animamos a todas las partes interesadas a respaldar la participaci6n de la mujer en 10s procesos 
de adopci6n de decisiones y a contribuir a la conformaci6n de todas las esferas de la Sociedad 
de la Informacion a nivel internacional, regional y nacional. 

24. Reconocemos el papel de las TIC en la proteccibn y en la mejora del progreso de 10s nifios. 
Reforzaremos las medidas de protecci6n de 10s nifios contra cualquier tipo de abuso y las de 
defensa de sus derechos en el contexto de las TIC. En ese contexto, insistimos en que el interes 
de 10s nifios es el factor primordial. 

25. Reafirmamos nuestro compromiso con la capacitaci6n de 10s j6venes como 
contribuyentes clave para la construcci6n de una sociedad de informaci6n integradora. 
Fomentaremos activamente la contrataci6n de j6venes para programas de desarrollo 
innovadores basados en las TIC y anipliaremos las oportunidades de participaci6n de la juventud 
en procesos de ciberestrategia. 

26. Reconocemos la importancia de las aplicaciones y contenidos creativos para reducir la 
brecha digital y para contribuir a alcanzar las metas y 10s objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente, incluidos 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

27. Reconocemos que el acceso equitativo y sostenible a la informaci6n exige la 
implementacibn de estrategias para la conservaci6n a largo plazo de la informaci6n digital que 
se esta creando. 

28. Reafirmamos nuestro deseo de construir redes TIC y desarrollar aplicaciones, en 
asociaci6n con el sector privado, basadas en normas abiertas o compatibles que Sean asequibles 
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y accesibles para todos, disponibles en cualquier lugar, en cualquier momento, para cualquier 
persona y sobre cualquier dispositivo, conducentes a una red ubicua. 

29. Nuestra convicci6n es que 10s gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las 
comunidades cientifica y academica, asi como 10s usuarios puedan utilizar diversas tecnologias 
y modelos de concesi6n de licencias, incluidos 10s sistemas protegidos y 10s de c6digo abierto y 
libre, de acuerdo con sus intereses y con la necesidad de disponer de servicios fiables y aplicar 
programas eficientes para 10s ciudadanos. Considerando la importancia del software protegido 
en 10s mercados de 10s paises, reiteramos la necesidad de fomentar y promover el desarrollo 
colaborativo, las plataformas interoperativas y el software de c6digo abierto y libre de manera 
que refleje las posibilidades de 10s diferentes modelos de software principalmente para 
programas educativos, cientificos y de inclusi6n digital. 

30. Reconociendo que la mitigaci6n de 10s desastres puede contribuir significativamente a 
estimular el desarrollo sostenible y la reducci6n de la pobreza, reafirmamos nuestro 
compromiso para aprovechar las capacidades y el potencial de las TIC por medio de la 
promoci6n y el fortalecimiento de la cooperaci6n a nivel nacional, regional e internacional. 

31. Nos comprometemos a trabajar juntos con miras a la aplicaci6n del programa de 
solidaridad digital, segun se estipula en el punto 27 del Plan de Acci6n de Ginebra. La plena y 
ripida aplicaci6n de dicho programa, observando la buena gobernanza a todos 10s niveles, exige 
en particular, una soluci6n oportuna, eficaz, amplia y duradera a 10s problemas relacionados con 
las deudas de 10s paises en desarrollo, cuando asi convenga, asi como un sistema de comercio 
multilateral universal, reglado, abierto, no discriminatorio y equitativo, que tambien pueda 
estimular el desarrollo en todo el mundo, beneficiando a 10s paises en todas las etapas de 
desarrollo, ademas de buscar y aplicar eficazmente soluciones y mecanismos concretos de 
caricter internacional, con el fin de aumentar la cooperaci6n internacional y la ayuda para 
reducir la brecha digital. 

32. Nos comprometemos ademis a promover la inclusi6n de todos 10s pueblos en la Sociedad 
de la Informaci6n mediante el desarrollo y la utilizacibn de 10s idiomas indigenas y locales en 
las TIC. Seguiremos esforzhdonos en proteger y promover la diversidad cultural, asi como las 
identidades culturales, dentro de la Sociedad de la Informaci6n. 

33. Reconocemos que, aunque la cooperaci6n tecnica puede ser de utilidad, la creaci6n de 
capacidades a todos 10s niveles es necesaria para velar por que se aprovechen 10s conocimientos 
institucionales e individuales requeridos. 

34. Reconocemos la necesidad de recursos, tanto humanos como financieros, y nos 
esforzaremos por movilizarlos, de acuerdo con el Capitulo Dos del Programa de Acci6n de 
Tiinez para la Sociedad de la Informaci6n, para poder incrementar la utilizaci6n de las TIC para 
el desarrollo y llevar a cab0 10s planes a corto, medio y largo plazo destinados a crear la 
Sociedad de la I n f o r m a c h ,  en seguiniiento y aplicaci6n de 10s resultados de la CMSI. 

35. Reconocemos el papel protagonista de la politica pitblica en el establecimiento del marco 
en el cual se pueden inovilizar 10s recursos. 

36. Valoramos las posibilidades que ofrecen las TIC para fomentar la paz y evitar conflictos 
que, entre otras cosas, afectan negativamente al logro de 10s objetivos de desarrollo. Las TIC 
pueden utilizarse para identificar situaciones de conflicto mediante sistemas de alerta temprana 
con objeto de prevenirlos, fomentar su resoluci6n pacifica, prestar apoyo a las actividades 
humanitarias, entre ellas la protecci6n de 10s civiles en 10s conflictos armados, facilitar las 
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misiones de mantenimiento de la paz y colaborar en el mantenimiento de la paz y la 
reconstrucci6n despues de 10s conflictos. 

37. Estamos persuadidos de que nuestros objetivos pueden lograrse mediante la participation, 
la cooperacion y la asociacion de 10s gobiernos y otras partes interesadas, es decir, el sector 
privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, y que la cooperacih y la 
solidaridad internacional a todos 10s niveles son indispensables para que 10s frutos de la 
Sociedad de la Informacion beneficien a todos. 

38. No debemos poner fin a nuestros esfuerzos una vez concluida la Cumbre. El nacimiento de 
la sociedad mundial de la information a la que todos contribuimos ofrece oportunidades cada 
vez mayores para todas las personas y para una comunidad mundial integradora, inimaginables 
apenas unos aAos atras. Debemos aprovecharlas hoy y apoyar su desarrollo y progreso futuros. 

39. Reafirmamos nuestra decidida resoluci6n de desarrollar y aplicar una respuesta 
eficaz y sostenible a 10s retos y oportunidades para construir una Sociedad de la Informacion 
verdaderamente mundial en beneficio de todos nuestros pueblos. 

40. Estamos convencidos de que se aplicariin completa y oportunamente las decisiones 
adoptadas en Ginebra y en Tlinez como se indica en el Programa de Acciones de T6nez para la 
Sociedad de la Informacion. 

' 
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B. Programa de Acciones de Tunez para la Sociedad de la Informacibn 
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad la Informacibn, fase de Tlinez, en su octava reuni6n 
plenaria, 18 de noviembre de 2005, adopt6 el siguiente Documento (WSIS- 
OS/TUNIS/DOC/6(Rev. 1)): 

PROGRAMA DE ACCIONES DE TUNEZ PARA 
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 

INTRODUCCION 

1. 
10s trabajos que ya se han hecho para aplicar el Plan de Acci6n de Ginebra e identificar las esferas en 
las que se han logrado avances, se estan logrando avances o a h  no se hail logrado avances. 

2. Reafirmamos 10s compromisos adquiridos en Ginebra y nos basainos en ellos en T h e z  
centrandonos en 10s mecanismos de financiaci6n destinados a reducir la brecha digital, en la 
gobernanza de Internet y en cuestiones conexas, asi coin0 en la aplicaci6n y el seguimiento de 
las decisiones tomadas en Ginebra y Tunez. 

Reconocemos que ha llegado el momento de pasar de 10s principios a la accibn, considerando 

MECANISMOS DE FINANCIACION PARA HACER FRENTE 

DE LAS TIC EN FAVOR DEL DESARROLLO 
3. Agradecemos al Secretario General de las Naciones Unidas que haya creado el Grupo 
Especial sobre Mecanismos de Financiaci6n (TFFM) y felicitamos a 10s miembros de este Grupo 
por su Informe. 

4. 
de 10s mecanismos de financiacibn existentes para responder a 10s desafios planteados por la 
utilizaci6n de las TIC para el desarrollo. 

5. En el Informe del TFFM se pone de relieve la complejidad de 10s mecanismos en vigor, 
tanto p~iblicos como privados, para la fiiianciaci6n de las TIC en 10s paises en desarrollo. En 
este se identifican 10s ambitos en 10s cuales dichos mecanismos podrian mejorarse y aquellas 
esferas en las que 10s paises en desarrollo y sus asociados para el desarrollo podrian asignar 
mayor prioridad a las TIC. 

6 .  
mejoras e innovaciones de 10s inecanisnios financieros, incluida la creaci6n de un Fondo de 
Solidaridad Digital, segun se menciona en la Declaraci6n de Principios de Ginebra. 

7. 
paises, que se ven forzados a elegir entre uii gran n6mero de objetivos en su planificacih de 
desarrollo y en las solicitudes de fondos en favor del desarrollo, pese a disponer de recursos 
limitados. 

8. 
necesitara durante muchos afios iiiversiones adecuadas y duraderas en la infraestructura y 10s 
servicios de las TIC, asi como en el foinento de capacidades y la transferencia de tecnologia. 

A LAS DIFICULTADES QUE PLANTEA LA UTILIZACION 

Recordamos que el mandato del TFFM consistia en revisar detalladamente la adecuaci6n 

Sobre la base de las conclusiones resultantes del analisis del Informe, hemos considerado 

Reconocemos la existencia de la brecha digital y 10s desafios que esta plaiitea para muchos 

Reconocemos la magnitud del problema vinculado a la reducci6ii de la brecha digital, que 
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9. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se fomente la 
transferencia de tecnologia en condiciones que seran acordadas de concierto, incluidas las TIC, 
para que se adopten politicas y programas que ayuden a 10s paises en desarrollo a poner la 
tecnologia al servicio del desarrollo, entre otras cosas mediante la cooperaci6n tkcnica y la 
creaci6n de capacidades cientificas y tecnol6gicas para colmar la brecha digital y del desarrollo. 

10. Reconocemos que las metas y 10s objetivos de desarrollo acordados en foros 
internacionales, como son 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio, son fundamentales. El 
Consenso de Monterrey sobre la financiaci6n a favor del desarrollo es la base para el 
establecimiento de mecanismos financieros adecuados para fomentar la utilizaci6n de las TIC 
para el desarrollo, de conformidad con la estructura del Programa de Solidaridad Digital 
contenido en el Plan de Acci6n de Ginebra. 

11. Reconocemos las necesidades de financiaci6n particulares y especificas del mundo en 
desarrollo, como se indica en el punto 16 de la Declaraci6n de Principios* de Ginebra, mundo 
que tiene ante si numerosos desafios en el sector de las TIC, asi como la acuciante necesidad de 
atender sus necesidades especiales de financiaci6n para lograr las metas y 10s objetivos de 
desarrollo acordados en foros internacionales, como son 10s Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 
12. Coincidimos en que la financiaci6n de las TIC para el desarrollo debe situarse en el 
context0 de la importancia creciente de la funci6n de las TIC, no s610 como medio de 
comunicaci6n sino tambiin como factor habilitador de desarrollo y como instrumento para 
conseguir las metas y 10s objetivos de desarrollo acordados en foros internacionales, como son 
10s Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

13. En el pasado, la financiaci6n de la infraestructura de las TIC en la mayoria de 10s paises en 
desarrollo se ha basado en la inversi6n publica. Recientemente ha aumentado la inversi6n de 
forma considerable en los lugares donde se alent6 la participaci6n del sector privado, gracias a 
un marco de reglamentaci6n sblido, y donde se aplicaron politicas phblicas encaminadas a 
reducir la brecha digital. 

14. Somos muy optimistas porque 10s avances de la tecnologia de las comunicaciones y las 
redes de datos a gran velocidad aumentan constantemente las oportunidades de 10s paises en 
desarrollo y las economias en transici6n de participar en el mercado mundial de 10s servicios 
posibilitados por las TIC sobre la base de su ventaja comparativa. Estas oportunidades 
incipientes son un intenso estimulo comercial para la inversi6n en infraestructuras TIC en esos 
paises. Por lo tanto, en el marco de politicas de desarrollo nacionales, 10s gobiernos deben 
adoptar medidas para favorecer un entorno habilitador y competitivo propicio a las inversiones 
necesarias en infraestructuras TIC y al desarrollo de nuevos servicios. Al mismo tiempo, ninghn 
pais debe adoptar medida o politica alguna que pueda desalentar, obstaculizar o impedir la 
participaci6n de esos paises en el mercado mundial de 10s servicios posibilitados por las TIC. 

El punto 16 de  la Declaracion de  Principios reza asi: 
Seguimos concediendo especial atenci6n a las necesidades particulares de 10s habitantes de 10s paises en 
desarrollo, 10s paises con economias en transici6n, 10s paises menos adelantados, 10s pequeilos paises 
insulares en desarrollo, 10s paises en desarrollo sin litoral, 10s paises pobres muy endeudados, 10s paises y 
territorios ocupados, 10s paises que se  e s t h  recuperando de  conflictos y 10s paises y regiones con  
necesidades especiales, asi coin0 a l a s  situaciones que plantean aineiiazas graves a1 desarrollo, tales como 
las catistrofes naturales. 
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15. Tomamos nota de las numerosas dificultades que supone aumentar el alcance de 10s 
contenidos de informacibn utiles y accesibles en 10s paises en desarrollo, en particular, la 
necesidad de reconsiderar atentamente la cuesti6n de la financiaci6n de diversas formas de 
contenidos y aplicaciones, ya que a menudo este ambito se ha dejado de lado a causa de la 
atenci6n consagrada a la infraestructura TIC. 
16. Reconocemos que la captaci6n de inversiones en el Ambit0 de las TIC ha dependido 
fundamentalmente de un entorno habilitador, en particular una gobernanza eficaz a todos 10s 
niveles, y de un marco de politica y reglamentacibn propicio, transparente y favorable a la 
competencia, que refleje las realidades nacionales. 

17. Ponemos nuestro empeiio en iniciar un dialogo con espiritu de iniciativa en lo referente a 
la responsabilidad social de las empresas, a la buena gobernanza de empresas transnacionales y 
a su contribuci6n al desarrollo econ6mico y social de 10s paises en desarrollo, sumandose a 
nuestros esfuerzos por colmar la brecha digital. 

18. Ponemos de relieve que las fuerzas de mercado por si solas no pueden garantizar la plena 
participaci6n de 10s paises en desarrollo en el mercado global de 10s servicios que periniten 
ofrecer las TIC. Por lo tanto, instamos a que se fortalezca la solidaridad y la cooperaci6n 
internacional con el fin de que todos 10s paises, en particular 10s paises que se mencionan en el 
punto 16 de la Declaraci6n de Principios de Ginebra, puedan desarrollar una infraestructura TIC 
y servicios TIC que Sean viables y conipetitivos a escala nacional e internacional. 

19. Reconocemos que, ademis del sector publico, la financiaci6n de infraestructura TIC por el 
sector privado ha desempefiado un papel importante en muchos paises y que la financiacion 
nacional esta aumentando gracias a 10s flujos Norte-Sur y la cooperaci6n Sur-Sur. 

20. Reconocemos que, como resultado del creciente impact0 de la inversi6n sostenible del 
sector privado en infraestructura, 10s donantes publicos, tanto multilaterales como bilaterales, 
estin reasignando recursos publicos a otros objetivos de desarrollo, en particular preparar 
documentos sobre estrategias de erradicaci6n de la pobreza y programas conexos, realizar 
reformas y encauzar politicas en materia de TIC y creaci6n de capacidades. Alentamos a todos 
10s gobiernos a que concedan a las TIC la prioridad que merecen en sus estrategias de desarrollo 
nacionales, incluidas las TIC tradicionales tales como la radiodifusi6n y la televisi6n. 
Alentamos asimismo a las instituciones multilaterales y a 10s donantes publicos bilaterales a 
considerar t a m b i h  la posibilidad de proporcionar mayor apoyo financier0 para 10s proyectos 
regionales y nacionales en gran escala de infraestructura TIC y actividades conexas tendientes a 
la creaci6n de capacidades. Estos deberian considerar la posibilidad de que sus estrategias de 
ayuda y asociaci6n Sean conformes con las prioridades fijadas por 10s paises en desarrollo y 10s 
paises con economias en transici6n en sus estrategias nacionales de desarrollo, incluidas, sus 
estrategias para reducir la pobreza. 

21. Reconocemos que la financiaci6n publica es esencial para facilitar el acceso a las TIC y la 
prestaci6n de servicios conexos a las zonas rurales y las poblaciones desfavorecidas, incluidos 
10s pequefios estados insulares en desarrollo y 10s paises sin litoral en desarrollo. 

22. SeAalamos que la creaci6n de capacidades en materia de TIC es de gran prioridad en todos 
10s paises en desarrollo y que 10s actuales niveles de financiaci6n no han sido suficientes para 
satisfacer estas necesidades, aunque tengan muchos mecanismos de financiaci6n diferentes 
destinados a las TIC para el desarrollo. 
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23. Reconocemos que hay una necesidad de mayor financiaci6n en varios campos, que no 
han sido atendidos como se deberia en las actuales politicas de financiacion de las TIC para el 
desarrollo. Se trata, entre otros, de 10s siguientes: 

4 programas de creaci6n de capacidades, materiales didacticos, instrumentos, iniciativas de 
financiacion de la ensefianza y de capacitacion especializada, en lo que ataiie a las TIC, 
especialmente en el caso de 10s reguladores y de otros empleados y organismos del sector 
publico; 
acceso a las comunicaciones y conectividad para servicios y aplicaciones TIC en zonas rurales 
apartadas, pequeiios Estados insulares en desarrollo, paises sin litoral en desarrollo y otros 
puntos geograficos con problemas tecnol6gicos y comerciales particulares; 
infraestructura central regional, redes regionales, puntos de acceso a la red y proyectos 
regionales conexos, para la conexion transfronteriza de redes y en regiones econ6micamente 
desfavorecidas que pueden necesitar politicas coordinadas, en particular marcos juridicos 
normativos y financieros, asi como capital seminal, y beneficiarian de la divulgacion de 
experiencias y practicas idheas; 
capacidad de banda ancha para facilitar el suministro de una gama mas amplia de servicios y 
aplicaciones, promover la inversion y proporcionar acceso a Internet a precios asequibles a 
usuarios nuevos y existentes; 
asistencia coordinada, si procede, a 10s paises mencionados en el punto 16 de la Declaracion de 
Principios de Ginebra, especialmente a 10s paises menos adelantados y 10s pequefios Estados 
insulares en desarrollo, a fin de mejorar la eficacia y reducir 10s costos de las transacciones 
relacionadas con el suministro de apoyo por donantes internacionales; 
aplicaciones TIC y contenidos destinados a la integraci6n de las TIC en la implementaci6n de 
estrategias de erradicaci6n de la pobreza y programas de desarrollo sectorial, especialmente en 
materia de sanidad, enseiianza, agricultura y medio ambiente; 

Ademis, se han de tener en cuenta estos otros asuntos que revisten importancia para las TIC en 
favor del desarrollo y a 10s que no se ha prestado la atenci6n suficiente: 

g) 

h) 

i) 
j) 

k) 

b) 

4 

d) 

e) 

f )  

sostenibilidad de proyectos relacionados con la Sociedad de la Informaci6n, por ejemplo el 
mantenimiento de la infraestructura TIC; 
necesidades particulares de las pequefias, medianas y microempresas (PMYME), tales como la 
financiacion; 
desarrollo y fabrication locales de aplicaciones y tecnologias TIC por paises en desarrollo; 
actividades sobre reforma institucional relacionada con las TIC y aumento de la capacidad 
relacionada con el marco juridic0 y normativo; 
mejora de las estructuras organizativas y cambio de 10s mktodos comerciales para optimizar el 
impacto y la eficacia de 10s proyectos TIC y otros proyectos con un componente TIC 
significativo; 

1) iniciativas comunitarias y de 10s poderes publicos locales, destinadas a proporcionar servicios 
TIC a comunidades en materia de enseiianza, sanidad, mejora de 10s medios de vida, etc. 

24. Reconociendo que la responsabilidad primordial de coordinar 10s programas de financiaci6n 
publica y las iniciativas phblicas de desarrollo de TIC recae sobre 10s gobiernos, recomendamos 
que 10s donantes y beneficiarios lleven a cab0 una mayor coordinaci6n transectorial e 
interinstitucional en el marco nacional. 
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25. Los bancos e instituciones de financiacion multilaterales deberian considerar la posibilidad 
de adaptar sus mecanismos existentes y, si procede, crear nuevos mecanismos para atender a 13 
demanda nacional y regional de  desarrollo de TIC. 

26. Reconocemos 10s siguientes requisitos esenciales para lograr un acceso equitativo y 
universal a 10s mecanismos de financiacion y la mejor utilizacion de istos: 

establecer politicas e incentivos en materia de reglamentacion destinados a facilitar el acceso 
universal y reactivar la inversion del sector privado; 
definir y reconocer el papel fundamental de las TIC en las estrategias nacionales de desarrollo 
y en su elaboracion, segun proceda, junto con ciberestrategias; 
desarrollar capacidades institucionales y de ejecuci6n para facilitar la utilizacion de 10s fondos 
nacionales de servicio/acceso universal y estudiar mas a fondo esos mecanismos, asi como 10s 
destinados a movilizar recursos internos; 
fomentar la creacion de informacion, aplicaciones y servicios pertinentes a escala local que 
redunden en beneficio de 10s paises en desarrollo y 10s paises con economias en transition; 
apoyar la "ampliacion" de 10s programas piloto basados en las TIC que hayan arrojado 
resultados satisfactorios; 
promover la utilizacion de las TIC en el sector pitblico como primera prioridad, considerindola 
como una esfera esencial para las intervenciones favorables al desarrollo basadas en las TIC; 
reforzar 10s recursos hnmanos y las capacidades institucionales (conocimiento) a todo nivel 
para conseguir 10s objetivos de la Sociedad de la Informacih, especialmente en el sector 
pliblico; 
alentar a las empresas del sector privado a que contribuyan a extender la demanda de servicios 
TIC, prestando apoyo a las industrias creativas, 10s productores locales de contenido y 
aplicaciones culturales, asi como a las pequeiias empresas; 
reforzar las capacidades para fomentar la captacion de fondos garantizados y su utilizacih 
eficaz. 

27. Recomendamos entre otras las siguientes mejoras e innovaciones en 10s mecanismos 
financieros en vigor: 

a) 

b) 

mejorar 10s mecanismos de financiacion para que 10s recursos financieros Sean adecuados, mas 
predecibles, sosteiiibles y preferentemente no destinados a una finalidad especifica; 
mejorar la cooperacion regional y crear asociaciones enlre mhltiples partes interesadas, en 
particular, creando incentivos para construccion de infraestructura de redes troncales 
regionales; 
proporcionar un acceso asequible a las TIC, aplicando para ello las siguientes medidas: 

i) 
c) 

reducir 10s costos de interconexih internacional a Internet que imponen 10s proveedores 
de red dorsal ("backbone"), y apoyar, entre otras cosas, la creacion y el desarrollo de 
centrales Internet y redes troncales regionales de TIC con objeto de reducir 10s costos de 
interconexion y ampliar el acceso a la red; 

ii) alentar a la UIT a que siga estudiando, con carbter urgente, el tema de la Conectividad de 
Internet Internacional (CII) y elabore las correspondientes Recomendaciones; 

coordinar programas entre 10s gobiernos y 10s principales agentes de financiaci6n para reducir 
10s riesgos de las inversiones y 10s costos de transaction de 10s operadores que ofrezcan sus 

4 
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servicios en segmentos de mercado menos atractivos tales como las zonas rurales y de bajos 
ingresos; 
contribuir a acelerar el desarrollo de instrumentos financieros nacionales, favoreciendo en 
especial 10s sistemas de microfinanciacion locales, las incubadoras de empresas de TIC, 10s 
planes de crkdito publico, 10s mecanismos de adjudicacibn inversa, las iniciativas de 
interconexibn basadas en comunidades locales, la solidaridad digital y otras innovaciones; 
facilitar el acceso a 10s medios de financiacibn para acelerar el ritmo de financiacibn de la 
iiifraestructura y 10s servicios de las TIC, incluyendo por igual el estimulo de flujos Norte-Sur 
y la cooperacibn Sur-Sur; 
las organizaciones de desarrollo multilaterales, regionales y bilaterales deberian estudiar si es 
oportuno crear un for0 virtual para que las partes interesadas puedan compartir informacibn 
sobre posibles proyectos, fuentes de financiacibn o mecanismos de financiacibn institucional; 
dar a 10s paises en desarrollo la posibilidad de generar cada vez mas capital para las TIC y 
crear instrumentos de financiacibn, incluidos fondos fiduciarios y capital seminal adaptados a 
sus econoniias; 
instar a todos 10s paises a desplegar esfuerzos concretos para cumplir 10s comprornisos que 
coiitrajeron en el marco del Consenso de Monterrey; 
las organizaciones de desarrollo multilaterales, regionales y bilaterales deberian estudiar 
formas de colaboraci6n para mejorar su capacidad de ayudar rapidamente a 10s paises en 
desarrollo que requieran asistencia para las politicas de las TIC; 
fomentar un aumento de las contribuciones voluntarias; 
utilizar eficazmente, en su caso, 10s mecanismos de alivio de la deuda indicados en el Plan de 
Accibn de Ginebra, entre 10s que puede citarse la cancelacion de la deuda o la conversion de 
esta, mecanismos que podrian emplearse para financiar proyectos de TIC para el desarrollo, 
incluidos 10s que figuren en el marco de estrategias de reduccibn de la pobreza. 

4cogemos complacidos el Fondo de Solidaridad Digital (FSD) creado en Ginebra, - - 
rnecanisrno financier0 innovador y de naturaleza voluntaria, al que pueden contribuir 
voluntariamente todas las partes interesadas, que tiene por objeto transformar la brecha digital 
en oportunidades digitales para el mundo en desarrollo, centrandose principalmente en las 
necesidades concretas y urgentes que se suscitan en el plano local y buscando nuevas fuentes 
voluntarias de financiaci6n de "solidaridad". El Fondo se sumara a 10s mecanismos de  
financiaci6n de la Sociedad de la Informacibn existentes, mecanismos que deberian seguirse 
utilizando plenamente para financiar el crecimiento de nueva infraestructura y servicios TIC. 
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GOBERNANZA DE INTERNET* 

29. Reafirmamos 10s principios enunciados en la fase de Ginebra de la CMSI en 
diciembre de 2003, en el sentido de que Internet se ha convertido en un recurso mundial 
disponible para el public0 y su gobernanza deberia constituir un elemento esencial del orden del 
dia de la Sociedad de la Informacih. La gesti6n internacional de Internet deberia ser 
multilateral, transparente y democrhtica, y hacerse con la plena participaci6n de 10s gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta gesti6n deberia 
garantizar una distribucibn equitativa de 10s recursos, facilitar el acceso de todos y garantizar un 
funcionamiento estable y seguro de Internet, tomando en consideracih el multilinguismo. 

30. Reconocemos que Internet, elemento capital de la infraestructura de la Sociedad de la 
Informacion, ha pasado de ser un servicio de investigacibn y acadkmico para convertirse en un 
recurso mundial disponible para el pitblico. 

31. Reconocemos que la gobernanza de Internet, llevada a cab0 con arreglo a 10s Principios de 
Ginebra, es un elemento esencial de una Sociedad de la Informacidn centrada en la persona, 
incluyente, orientada a1 desarrollo y no discriminatoria. Ademas, nos comprometemos a 
garantizar la estabilidad y la seguridad de Internet y velar por la legitimidad que requiere su 
gobernanza, sobre la base de una plena participacih de todas las partes interesadas, tanto de 10s 
paises desarrollados como en desarrollo, en el ejercicio de sus respectivas funciones y 
responsabilidades. 

32. Damos las gracias a1 Secretario General de las Naciones Unidas por haber establecido el 
Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de Internet (GTGI). Encomiamos el trabajo y el Informe 
del Presidente, 10s miembros y la Secretaria de este Grupo. 

33. Tomamos nota de que el Informe del GTGI ha permitido llegar a una definition de trabajo 
de la gobernanza de Internet y ha ayudado a identificar una serie de aspectos de politica pitblica 
relacionados con la gobernanza de Internet. Por otra parte, el Informe ha mejorado nuestro 
entendimiento de las funciones y responsabilidades respectivas de 10s gobiernos, las 
organizaciones intergubernamentales e internacionales y otros foros, asi como del sector privado 
y la sociedad civil de 10s paises en desarrollo y desarrollados. 

34. Una definicibn de trabajo de la gobernanza de Internet es la preparacibn y aplicacion por 10s 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en el desenipefio de sus respectivas funciones, 
de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que 
dan forma a la evoluci6n y a la utilizacih de Internet. 

35. Reafirmamos que la gesti6n de Internet abarca cuestiones tkcnicas y de politica pfiblica y 
que en ella deberian participar todas las partes interesadas y las organizaciones 
iiitergubernamentales e internacionales competentes. En ese sentido, se reconoce que: 

* Nota dc la Secretaria Ejecutiva: Conforme al Informe del Grupo de Trabajo sobre la Gobcrnanza de Internet, la expresi6n 
inglesa "Internet governance" se  tradujo al espallol por "gobernanza de Internet" en el Compromiso de Tuiiez y el 
Programa de Acciones de Tunez para la Sociedad de la Informaci6n. No hay diferencia entre las expresiones "gobierno 
de Internet", utilizada en 10s docunientos elaborados en Ginebra", y "gobernanza de Inlernet", utilizada en 10s 
docunientos elaborados en Thnez. 
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La designacion del organism0 encargado de las cuestiones de politica publica de Internet es el 
derecho soherano de 10s Estados. Estos tienen derechos y responsabilidades en lo que 
concierne a las cuestiones de politica publica que suscita Internet en el plan0 internacional. 
El sector privado ha desempefiado y deberia seguir desempefiando un importante papel en 
cuanto al desarrollo de Internet tanto en el camp0 tecnico como en el econ6mico. 
La sociedad civil tambih ha desempefiado un importante papel en lo que concierne a 10s 
asuntos relacionados con Internet, especialmente a nivel comunitario, y deberia seguir 
desempefiando dicho papel. 
Las organizaciones intergubernamentales han desempefiado y deberian seguir desempefiando 
un papel facilitador en lo que concierne a la coordinacibn de las cuestiones de politica publica 
que tienen que ver con Internet. 
Las organizaciones internacionales han desempefiado y deberian seguir desempefiando un 
importante papel en lo que respecta a1 desarrollo de las normas tkcnicas y las politicas 
referentes a Internet. 

36. Reconocemos la valiosa contrihuci6n de las comunidades acadimica y ticnica, en 10s 
grupos de partes interesadas mencionados en el punto 35, a la evoluci6n, funcionamiento y 
desarrollo de Internet. 

37. Intentamos mejorar la coordinaci6n de las actividades de las organizaciones 
internacionales e intergubernamentales, asi como de otras instituciones interesadas en la 
gobernanza de Internet, asi como el intercambio de informaci6n entre estas entidades. En lo 
posible, habria que adoptar a todos 10s niveles un enfoque multipartito. 

38. Instamos a que se refuercen las instituciones regionales especializadas en la gesti6n de 
recursos de Internet para velar por el inter& nacional y el derecho de 10s paises de esa regi6n a 
gestionar sus propios recursos de Internet, sin dejar de mantener la coordinacion inundial en este 
imbito. 

39. Pretendemos crear seguridad en la utilizacibn de las TIC fortaleciendo el marco de 
confianza. Reafirmamos la necesidad de continuar promoviendo, desarrollando y aplicando en 
colaboracion con todas las partes interesadas una cultura mundial de ciberseguridad, como se 
indica en la Resolucion 571239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros 
marcos regionales pertinentes. Esta cultura requiere acci6n nacional y un increment0 de la 
cooperaci6n internacional para fortalecer la seguridad mejorando a1 mismo tiempo la protecci6n 
de la informacih, privacidad y datos personales. El desarrollo continuo de la cultura de 
ciberseguridad deberia mejorar el acceso y el comercio y debe tener en cuenta el nivel de 
desarrollo social y econ6mico de cada pais y respetar 10s aspectos inherentes a1 desarrollo de la 
Sociedad de la Informaci6n. 

40. Destacamos la importancia de luchar contra la ciberdelincuencia, incluida la que se 
produce en una jurisdiccion pero repercute en otra. Destacamos ademhs la necesidad de 
concebir instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales eficaces y eficientes, para 
promover la cooperacibn internacional entre 10s organismos encargados de aplicar la ley en 
materia de ciberdelincuencia. Instamos a 10s gobiernos a que, en cooperaci6n con otras partes 
interesadas, promulguen leyes que hagan posible la investigaci6n y enjuiciamiento de la 
ciberdelincuencia, respetando 10s marcos vigentes y. entre otros, las Resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 55/63 y 56/121 sobre la "Lucha contra la utilizaci6n 
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de la tecnologia de la informaci6n con fines delictivos" y el Convenio sobre el Delito 
Cibeune'lico del Consejo de Europa. 
41. Estamos decididos a hacer frente eficazmente al problema cada vez mas importante que 
plantea el correo basura. Tomamos nota de 10s actuales inarcos multilaterales de cooperaci6n 
regional e internacional de las distintas partes interesadas en materia de correo basura, por 
ejeniplo, la Estrategia contra el Correo Basura del APEC, el Plan de Acci6n de Londres, el 
Memorandum de Entendimiento de Se61 Melbourne contra el Correo Basura, asi como las 
actividades que realizan en este anibito la OCDE y la UIT. Exhortamos a todas las partes 
interesadas a que adopten un enfoque multidiinensional para contrarrestar el correo basura, en el 
que se incluya, entre otras medidas, la educaci6n del consumidor y de las empresas asi como el 
estableciiniento de una legislaci6n adecuada y de 10s organismos y iiiecanismos necesarios para 
aplicar esas leyes, el perfeccionamiento permanente de las medidas tecnicas y autorreguladoras, 
las practicas idbneas, y la cooperaci6n internacional. 

42. Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de investigar, recibir, divulgar y utilizar 
informaci6n, en particular, para la creacibn, compilaci6n y diseminaci6n del conocimiento. 
Afirmamos que las medidas tomadas para asegurar la estabilidad y seguridad de Internet, 
combatir la ciberdelincuencia y contrarrestar el correo basura deben proteger y respetar las 
disposiciones en inateria de privacidad y libertad de expresi6n contenidas en las partes 
pertinentes de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y en la Declaraci6n de Principios 
de la CMSI. 
43. Reiteramos nuestro compromiso con 10s usos positivos de Internet y otras TIC, asi coin0 
con la adopci6n de las acciones pertinentes y las medidas preventivas que se recogen en la 
legislaci6n contra 10s usos abusivos de las TIC mencionados en el Capitulo sobre las 
Diinensiones Eticas de la Sociedad de la Informaci6n de la Declaracion de Principios y del Plan 
de Accion de Ginebra. 

44. Asimismo, subrayamos la importancia de combatir el terrorismo, en todas sus formas y 
nianifestaciones, en Internet, respetando 10s derechos humanos y en consonancia con las 
obligaciones contraidas en virtud del derecho internacional, segfin se indica cn la Resoluci6n de 
la Asaniblea General de las Naciones Unidas A/GO/L.l, donde se hace referencia al Articulo 85 
del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. 

45. Subrayamos la importancia de la seguridad, la continuidad y la estabilidad de Internet, asi 
conio la necesidad de proteger Internet y otras redes TIC contra las amenazas y reducir su 
vulnerabilidad. Afirmamos la necesidad de llegar a un entendimiento com6n sobre 10s asuntos 
relativos a la seguridad en Internet, asi como de ampliar la cooperaci6n para facilitar el  alcance, 
la recopilacion y la diseminaci6n de la informaci6n relativa a la seguridad, e intercambiar 
practicas idoneas entre todas las partes interesadas sobre las medidas para combatir las 
amenazas contra la seguridad, a nivel nacional e internacional. 

46. Exhortamos a todas Ias partes interesadas a que garanticen el respeto por la privacidad y 
la protecci6n de 10s datos e informaciones personales, ya sea mediante la adopci6n de medidas 
legislativas y la aplicaci6n de marcos de cooperacion, o bien mediante el intercambio entre las 
empresas y 10s usuarios de practicas idheas ,  mecanismos de autorregulacidn o medidas 
tecnol6gicas pertinentes. Instamos a todas las partes interesadas, en particular a 10s 
gobiernos, a que reafirmen el derecho de acceso a la informaci6n por 10s particulares, en virtud 
de la Declaracion de Principios de Ginebra, asi coin0 de otros instrumentos internacionales en 
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esta materia convenidos de mutuo acuerdo, y a que establezcan la coordinaci6n adecuada a 
escala internacional. 

47. Reconocemos el creciente volumen y valor de todas las actividades de comercio 
electrbnico, tanto en el interior de 10s paises como a traves de las fronteras nacionales. 
Solicitamos la elaboraci6n de leyes y practicas nacionales de protecci6n del consumidor y el 
establecimiento de mecanismos para su aplicaci6n, cuando sea necesario, a fin de proteger 10s 
derechos de dichos consumidores que adquieran mercancias y servicios en linea y apoyamos una 
mejora de la cooperaci6n internacional para facilitar una mayor expansibn, de forma no 
discriminatoria y bajo las leyes nacionales aplicables, del comercio electr6nico asi como de la 
confianza del consumidor en el mismo. 

48. Notamos con satisfacci6n la utilizaci6n cada vez mayor de las TIC por parte de 10s 
gobiernos para dar servicio a 10s ciudadanos y alentamos a 10s paises que aun no lo han hecho a 
que elaboren programas nacionales y estrategias para el gobierno-e. 

49. Reafirmamos nuestro compromiso de convertir la brecha digital en una oportunidad 
digital y asegurar un desarrollo armonioso y equitativo para todos. Nos comprometemos a 
fomentar y ofrecer orientaci6n sobre las ireas de desarrollo consignadas en 10s acuerdos 
generales sobre gobernanza de Internet, y a incluir, entre otras cuestiones, 10s costes de 
interconexi6n internacional, la creaci6n de capacidades y la transferencia de conocimientos 
tecnicos y tecnologias. Alentamos la introducci6n del plurilingiiisino en el marco de desarrollo 
de Internet, y apoyamos la elaboraci6n de programas informiticos que se presten facilmente a la 
localizaci6n, y que permitan a1 usuario escoger las soluciones adecuadas entre 10s distintos 
modelos de programas informaticos, ya Sean estos de fuente abierta, gratuitos o protegidos. 

50. Reconocemos que es motivo de inquietud, especialmente para 10s paises en desarrollo, que 
10s costes de interconexih internacional a Internet esten mejor equilibrados para ampliar el 
acceso a la red. Asi Dues, exhortamos a formular estrategias para hacer cada vez mas asequible 
la conectividad mundial, con miras a facilitar un acceso mas equitativo y eficaz para todos: 

foinentando unos costes de transit0 e interconexi6n de Internet, que se negocien 
comercialmeiite en un entorno competitivo y que esten orientados hacia parametros objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, sin olvidar la labor que ya se esti realizando en este 
ambito; 
estableciendo redes troncales regionales de Internet a aka velocidad y creando puntos de 
intercambio Internet (IXP) nacionales, regionales y subregionales; 
recomendando a 10s programas de donantes y a 10s organisinos de financiaci6n del desarrollo 
que consideren la necesidad de financiar las iniciativas encaminadas a mejorar la conectividad, 
10s IXP y el contenido local para 10s paises en desarrollo; 
alentando a la UIT a que continue con caracter urgente el estudio de la conectividad Internet 
internacional y proporcione peri6dicamente informes para su examen y posible aplicacibn, asi 
como a otras iiistituciones pertinentes a que aborden esta cuesti6n; 
estimulando el desarrollo y el increment0 del nfimero de equipos terminales de bajo coste, 
como son 10s dispositivos individuales y colectivos, especialmente para su utilizaci6n en 10s 
paises en desarrollo; 
alentando a 10s proveedores de servicios Internet y a otras partes interesadas en las 
negociaciones comerciales a que adopten practicas para fijar unos costes justos y equilibrados 
de interconexibn; 
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g) alentando a las partes pertinentes a que negocien comercialmente costes de interconexion 
reducidos para 10s PMA teniendo en cuenta las limitaciones especiales de 10s PMA. 

51. Exhortamos a 10s gobiernos y a otras partes interesadas a que fomenten, mediante la 
creacion de asociaciones cuando sea necesario, la educacifrn y la formation en las TIC en 10s 
paises en desarrollo, mediante la aplicacion de estrategias nacionales para la integracion de las 
TIC en la ensefianza y en el desarrollo de la mano de obra, aportando para ello 10s recursos 
necesarios. Por otro lado, se deberia ampliar la cooperaci6n internacional, a titulo voluntario, 
con miras a la creaci6n de capacidades en areas relacionadas con la gobernanza de Internet. Ello 
podria incluir, especialmente, la construcci6n de centros especializados y de otras instituciones 
para facilitar la transferencia de conocimientos tecnicos y el intercambio de practicas idoneas, 
con el fin de aumentar la participaci6n de 10s paises en desarrollo y de todas las partes 
interesadas en 10s mecanismos de gobernanza de Internet. 

52. Con el fin de garantizar la participacifrn efectiva en la gobernanza de Internet, instamos a 
las organizaciones internacionales, incluidas las organizaciones intergubernamentales, segun 
proceda, a velar por que todas las parks interesadas, especialmente las de 10s paises en 
desarrollo, tengan oportunidad de participar en la adopcion de decisiones politicas sobre 
gobernanza de Internet y promuevan y faciliten dicha participacifrn. 

53. Nos comprometemos a trabajar activamente para lograr el multilinguismo en Internet, 
como parte de un proceso multilateral, transparente y democritico en el que inlervengan 10s 
gobiernos y todas las partes interesadas, en sus respectivos papeles. En este contexto, tambibn 
apoyamos el desarrollo, la traduccion y la adaptation del contenido local, 10s archivos digitales 
y las diversas formas de medios digitales y tradicionales, y reconocemos asimismo que estas 
actividades t ambih  pueden fortalecer a las comunidades locales e indigenas. Por consiguiente, 
destacamos la necesidad de: 

a) Impulsar el proceso de la introduccion del multilingiiismo en un cierto numero de areas, 
incluidas 10s nombres de dominio, las direcciones de correo electronico y la busqueda de 
palabras clave. 
Aplicar programas que permitan la presencia de nombres de dominio y contenido multilingiie 
en Internet y la utilizacifrn de varios modelos de software para combatir la brecha digital 
linguistica y asegurar la participacion de todos en la nueva sociedad emergente. 

c) Fortalecer la colaboracion entre 10s organismos pertinentes para seguir desarrollando las 
normas tbcnicas e impulsar su instalacion a escala mundial. 

54. Reconocemos que un entorno propicio, a nivel nacional e internacional, que apoye la 
inversion directa extranjera, la transferencia de tecnologia y la cooperation internacional, 
especialmente en 10s Bmbitos de las finanzas, la deuda y el comercio, es esencial para el 
desarrollo de la Sociedad de la Informacih, incluido el desarrollo y difusion de Internet y su 
us0 optimo. En particular, el papel que desempefian el sector privado y la sociedad civil como 
motor de la innovation y la inversion privada es esencial en el desarrollo de Internet. Tanto en 
10s paises en desarrollo como en 10s desarrollados, la red genera valor afiadido cuando el marco 
politico internacional y nacional fomenta la inversi6n y la innovaci6n. 

55 Reconocemos que a travks de 10s mecanisinos vigentes para la gobernanza de Internet se ha 
logrado convertir Internet en el medio d i d o ,  dinaniico y de gran cobertura geogrifica que es 
hoy en dia, marco donde el sector privado dirige las actividades cotidianas y en cuya periferia se 
innova y se crea valor. 

b) 
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56 Internet sigue siendo un medio altamente dinamico y por tanto las estructuras que se 
disefian en relaci6n con la gobernanza de Internet deben responder a1 crecimiento exponencial y 
a la rapida evoluci6n de Internet como plataforma comun para la creaci6n de aplicaciones 
multiples. 

57 Se debe preservar la seguridad y estabilidad de Internet. 

58 Reconocemos que la gobernanza de Internet supone mas que la atribuci6n de nombres y 
direcciones de Internet. Incluye otros aspectos importantes de politica publica tales como 10s 
recursos criticos de Internet, la seguridad y protecci6n de Internet y 10s aspectos y cuestiones de 
desarrollo relativos a la utilizaci6n de Internet. 

59 Reconocemos que la gobernanza de Internet incluye temas sociales, econbmicos y tecnicos, 
incluida la asequibilidad, la fiabilidad y la calidad de servicio. 

60 Reconocemos ademas que hay muchas politicas publicas internacionales de alcance plural 
que no encuentran una respuesta adecuada en 10s actuales mecanismos de Internet y que 
requieren atenci6n. 

61 Estamos convencidos de que es necesario iniciar y reforzar, de la forma adecuada, un 
proceso transparente, democratico y multilateral con la participaci6n de 10s gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales en sus cometidos respectivos. 
Este proceso podria contemplar la creaci6n de un marco o de mecanismos adecuados, cuando 
proceda, que impulsen una evolucion continua y activa de las actuales disposiciones para lograr 
la sinergia de 10s esfuerzos a1 respecto. 

62 Hacemos ver que toda propuesta de gobernanza de Internet debe ser completa y flexible, y 
debe seguir promoviendo un entorno propicio a la innovaci6n, la competencia y la inversi6n. 

63 
superior segun el indicativo de pais (ccTLD) de otros paises. Habria que definir mecanismos y 
un nuevo marco flexible y mas eficaz para respetar, apoyar y resolver sus intereses legitimos en 
lo que concierne a las decisiones expresadas y definidas por cada pais, de diversas formas, sobre 
sus ccTLD. 

Los paises no deben intervenir en las decisiones relativas a 10s nombres de dominio de nivel 

64 
interesadas en las politicas publicas para 10s nombres de dominio de nivel superior genericos 
(gTLD). 
65 Subrayamos la necesidad de potenciar la participacion de 10s paises en desarrollo tanto en 
las decisiones relativas a la gobernanza de Internet, que deben reflejar sus intereses, como en el 
desarrollo y la creaci6n de capacidad. 

66 Teniendo en cuenta la continua internacionalizaci6n de Internet y el principio de 
universalidad, acordamos aplicar 10s Principios de Ginebra relativos a la gobernanza de 
Internet. 

67 Acordamos, entre otras cosas, invitar a1 Secrelario General de las Naciones Unidas a 
convocar un nuevo for0 para el dialog0 sobre politicas de las multiples partes interesadas. 

68 Reconocemos que todos 10s gobiernos deberian tener un igual cometido y responsabilidad 
para la gobernanza de Internet y garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad de Internet. 
Tambiin reconocemos la necesidad de desarrollar la politica publica por 10s gobiernos, en 
consulta con todas las partes interesadas. 

Reconocemos que es necesario desarrollar y fortalecer la cooperaci6n entre las partes 
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69 Reconocemos ademhs que en el futuro sera necesaria una mayor cooperacibn que permita a 
las administraciones pliblicas cumplir en igualdad de condiciones su misibn y responsabilidades 
en cuestiones de politicas pliblicas internacionales relativas a Internet, pero no en 10s asuntos 
tecnicos y operacionales cotidianos, que no repercuten en temas de politica publica 
internacional. 

70 Mediante las organizaciones internacionales pertinentes, tal cooperacion debe incluir el 
desarrollo de principios aplicables, a escala mundial, en temas de politica pliblica asociados con 
la coordinacion y gesti6n de 10s recursos criticos de Internet. A este respecto, solicitamos que 
las organizaciones responsables de las tareas esenciales asociadas a Internet contribuyan a la 
creaci6n de un entorno que facilite este desarrollo de 10s principios de politica publica. 

71 El proceso encaminado al incremento de la cooperacion, que debe iniciar el Secretario 
General de las Naciones Unidas, y en el que deben intervenir todas las organizaciones 
pertinentes a finales del primer trimestre de 2006, implicara a todas las partes interesadas en sus 
respectivos cometidos, se realizara lo mas ripidamente posible teniendo siempre en cuenta 10s 
procedimientos legales y debera tener en cuenta las innovaciones. Las organizaciones 
pertinentes deben comenzar un proceso encaminado a fomentar la cooperaci6n en el que 
intervengan todas las partes interesadas actuando con la mayor rapidez posible y respondiendo 
de manera flexible a las innovaciones. Deberi solicitarse a esas mismas organizaciones 
pertinentes que elaboren un Informe anual de actividades. 

72 
integrador, que convoque para el segundo trimestre de 2006 una reunion del nuevo for0 para 
diilogo sobre politicas de las multiples partes interesadas (Foro para la Gobernanza de 
Internet - IGF), con mandato para: 

Solicitamos a1 Secretario General de las Naciones Unidas, en un proceso abierto e 

debatir temas de politicas phblicas relativos a 10s elementos claves de la gobernanza de 
Internet, con objeto de contribuir a la sostenibilidad, la solidez, la seguridad, la estabilidad y el 
desarrollo de Internet; 
facilitar el diilogo entre organismos que se ocupan de politicas publicas internacionales de 
alcance plural y relacionadas con Internet, y debatir temas que no se han incluido en el 
mandato de ningiui organism0 existente; 
facilitar la comunicaci6n con las organizaciones intergubernamentales apropiadas y otras 
instituciones en temas de su competencia; 
facilitar el intercambio de informacibn y de prbticas idoneas, y en este sentido aprovechar 
plenamente las competencias de las comunidades academica, cientifica y ticnica; 
aconsejar a todas las partes interesadas, sugiriendo soluciones y medios para que Internet esti 
disponible mas rapidamente y este a1 alcance de un mayor niimero de personas en 10s paises en 
desarrollo; 
consolidar y extender la participacibn de las partes interesadas en 10s mecanismos de 
gobernanza de Internet actuales yio futuros, en particular 10s de paises en desarrollo; 
identificar problemas futuros, exponerlos ante 10s organismos competentes y el public0 en 
general, y, en su caso, formular recomendaciones; 
contribuir a la creacion de capacidad para la gobernanza de Internet en paises en desarrollo, 
aprovechando lo mas posible 10s conocimientos y las competencias locales; 
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i) 

j) 
k) 

1) publicar sus actas. 

73 
ha de ser multilateral, democritico y transparente y dejar iiitervenir a las mliltiples partes 
interesadas. En este sentido, el IGF propuesto podria: 
a) beneficiarse de las actuales estructuras de la gobernanza de Internet, haciendo especial 

hincapii en la complementariedad de todas las partes interesadas que participan en este 
proceso; es decir, 10s gobiernos, las entidades empresariales, la sociedad civil y 10s organismos 
intergubernamentales; 
constituirse como una estructura sencilla y descentralizada, que se someteria a un examen 
periodico; 
reunirse periodicamente, segun se requiera. En principio, las reuniones del IGF se podrian 
hacer coincidir con las conferencias pertinentes de las Naciones Unidas para, entre otras cosas, 
aprovechar el apoyo logistico. 

promover y evaluar permanentemelite la materializacion de 10s principios de la CMSI en 10s 
procesos de gobernanza de Internet; 
debatir temas relativos a 10s recursos criticos de Internet, entre otras cosas; 
ayudar a encontrar soluciones a 10s problemas que plantea la utilization correcta o incorrecta 
de Internet, que son de particular inter& para 10s usuarios habituales; 

El For0 para la Gobernanza de Internet, tanto en su funcionamiento como en sus funciones, 

b) 

c) 

74 Alentamos a1 Secretario General de las Naciones Unidas a que examine una gama de 
opciones para la celebracion del foro, teniendo en cuenta las competencias demostradas de todas 
las partes interesadas en la gobernanza de Internet y la necesidad de asegurar su plena 
participacion. 

75 El Secretario General de las Naciones Unidas informaria a 10s Estados Miembros de las 
Naciones Unidas periodicamente sobre las actividades del foro. 

76 Solicitamos a1 Secretario General de las Naciones Unidas que examine la conveniencia 
de que continhe el foro, en coiisulta formal con 10s participantes en el mismo, menos de cinco 
afios despues de su creacion, y que haga las recomendaciones pertinentes a este respecto a 10s 
Miembros de las Naciones Unidas. 
77 El IGF no deberia ejercer ninguiia funcion de supervision ni reemplazar disposiciones, 
mecanismos, instituciones u organizaciones existentes, sino que deberia contar con ellas y 
aprovechar sus competencias. Consistiria en un proceso neutral, no duplicatorio ni vinculante. 
No deberia intervenir en el fuilcionamiento tecnico o cotidiano de Internet. 

78 El Secretario General de las Naciones Unidas debe extender invitaciones a todas las partes 
interesadas y pertinentes a participar en la reunion inaugural del IGF, teniendo en cuenta una 
representation geogrifica equilibrada. El Secretario General de las Naciones Unidas tambien 
debe: 

a) 

b) 

79 
Internet. 

obtener 10s recursos apropiados de todas las partes interesadas, incluida la experiencia probada 
de la UIT, como se demostro durante el proceso de la CMSI; y 
crear una oficina eficaz y rentable para apoyar a1 IGF, asegurando la parlicipaci6n de las 
mliltiples partes interesadas. 

En otros foros pertinentes se seguirian tratando otros asuntos relativos a la gobernanza de 
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80 Alentamos a emprender procesos multipartitos a nivel nacional, regional e internacional 
para debatir y colaborar sobre la difusi6n y expansi6n de Internet como medio para propiciar el 
desarrollo y alcanzar 10s objetivos y las metas de desarrollo acordados internacionalmente, 
incluidos 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

81 Reafirmamos nuestro compromiso para dar aplicaci6n integral a 10s principios de 
Ginebra. 

82 Agradecemos la generosa oferta del Gobierno de Grecia que se ha ofrecido como anfitri6n 
para la primera reuni6n del IGF en Atenas en 2006 y solicitamos a1 Secretario General de las 
Naciones Unidas que extienda la invitaci6n a todas las partes interesadas y pertinentes para que 
participen en la reuni6n inaugural del IGF. 

APLICACION Y SEGUIMIENTO 

83. La construcci6n de una Sociedad de la Informaci6n orientada a1 desarrollo integrador 
exigiri una labor infatigable a las distintas partes interesadas. Continuamos por tanto 
asumiendo nuestro firme compromiso de garantizar plenamente, a escala nacional, regional e 
internacional, la aplicaci6n y el seguimiento sostenibles de 10s resultados y compromisos 
alcanzados durante el proceso de la CMSI y sus fases de Ginebra y Tlinez. Habida cuenta de 10s 
nuinerosos aspectos que abarcari la construcci6n de la Sociedad de la Informaci6n, es esencial 
una colaboraci6n eficaz entre 10s gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales, cada uno en funci6n de sus distintos papeles y 
responsabilidades y con arreglo a sus competencias. 

84. Los gobiernos y otras partes interesadas deberian identificar las esferas que necesitan mas 
atenci6n y nuevos recursos, e identificar conjuntamente y, seglin proceda, elaborar estrategias, 
mecanisinos y procesos de aplicaci6n de 10s resultados de la CMSI a escala internacional, 
regional, nacional y local, prestandose especial atenci6n a las personas y grupos todavia 
marginados en cuanto a1 acceso y la utilizaci6n de las TIC. 

85. Teiiiendo en cuenta la funci6n directriz de 10s gobiernos en asociaci6n con otras partes 
interesadas en la aplicaci6n de 10s resultados de la CMSI, con inclusi6n del Plan de Acci6n de 
Ginebra, a escala nacional, alentamos a 10s gobiernos que aun no lo han hecho a elaborar, seglin 
proceda, ciberestrategias nacionales de gran alcance, previsoras y sostenibles, incluidas 
estrategias de las TIC y ciberestrategias sectoriales, seghn proceda', como parte iiitegrante de 
planes nacionales de desarrollo y estrategias destinadas a la reducci6n de la pobreza, lo antes 
posible y antes de 2010. 

86. Apoyamos 10s intentos de integraci6n regional e internacional destinados a crear una 
Sociedad de la Informaci6n centrada en las personas, integradora y orientada a1 desarrollo, y 
reiteramos que es indispensable establecer una estrecha cooperaci6n entre las regiones y dentro 
de las mismas para fomentar el intercambio de conocimientos. La cooperaci6n a escala regional 

deberia contribuir a la creaci6n de capacidades nacionales y a la formulaci6n de estrategias de 
aplicaci6n regional. 

' En las referencias hechas en el presente documento, se entiende que las "ciberestrategias" abarcan tambitn las estrategias 
de las TIC y las ciberestrategias sectoriales, seglin proceda. 
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87. Afirmamos que el intercambio de opiniones y de prhcticas y recursos eficaces es esencial 
para llevar a la practica 10s resultados de la CMSI a escala regional e internacional. Para ello, 
debe hacerse todo lo posible por facilitar e intercambiar, entre todas las partes interesadas, 
conocimientos te6ricos y prbticos con respecto a1 diseiio, la aplicacibn, el control y la 
evaluacibn de ciberestrategias y politicas, segun proceda. Reconocernos que la reduction de la 
pobreza, el foment0 de la creacion de capacidades nacionales y la promoci6n del desarrollo 
tecnol6gico nacional son elementos fundamentales para reducir la brecha digital de manera 
sostenible en 10s paises en desarrollo. 
88. Reafirmamos que, gracias a la cooperaci6n internacional de 10s gobiernos y la asociaci6n 
de todas las partes interesadas, se podra encauzar el potencial de las TIC como instrumento al 
servicio del desarrollo, con miras a fomentar el us0 de la informaci6n y el conocimiento para 
alcanzar 10s objetivos y metas de desarrollo acordados a escala internacional, incluidos 10s 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, asi como atender a las prioridades de desarrollo nacional y 
local, continuando asi la mejora del desarrollo socioecon6mico de todos 10s seres humanos. 

89. Estamos determinados a mejorar la conectividad a escala internacional, regional y 
nacional, y el acceso asequible a las TIC y a la informaci6n a trav6s de una mayor cooperaci6n 
internacional entre todas las partes interesadas de manera que se promueva el intercambio 
tecnol6gico y la transferencia de tecnologia, el desarrollo y la capacitaci6n de 10s recursos 
humanos, incrementando de esa forma la capacidad de 10s paises en desarrollo para innovar y 
participar plenamente en la Sociedad de la Informacibn, y aportar su contribuci6n. 

90. Reafirmamos nuestro compromiso de dar a todos un acceso equitativo a la informaci6n y 
10s conocimientos, en reconocimiento de la funci6n de las TIC para el crecimiento y el 
desarrollo econ6micos. Nos comprometemos a trabajar para alcanzar 10s objetivos indicativos 
establecidos en el Plan de Acci6n de Ginebra, que sirven de referencia mundial para mejorar la 
conectividad, el acceso universal, ubicuo, equitativo, no discriminatorio y asequible a las TIC, y 
su USO, habida cuenta de las distintas circunstancias nacionales, que deben lograrse antes 
de 2015, y a utilizar las TIC como herramienta para conseguir 10s objetivos de desarrollo 
acordados internacionalmente, incluidos 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante: 
a) 

. 

la integracidn y adaptacidn de ciberestrategias nacionales en 10s planes de acci6n locales, 
nacionales y regionales, segun proceda, y de conformidad con las prioridades de desarrollo 
local y nacional, mediante la incorporaci6n de medidas ajustadas a un marco temporal preciso; 
la elaboracidn y ejecucidn depoiiticas habilitadoras que reflejen la realidad de 10s paises y 
promuevan un entorno internacional propicio mediante la inversi6n extranjera directa asi como 
la movilizacion de recursos internos, con miras a promover y fomentar el espiritu empresarial, 
en particular de las pequefias, medianas y microempresas (PYME), teniendo en cuenta el 
mercado pertinente y su context0 cultural. Estas politicas deberian materializarse en un marco 
de reglamentacion transparente y equitativo con miras a crear un entorno de competencia para 
proinover esos objetivos y fortalecer el desarrollo econ6mico; 
la creacidn de capacidades TIC para todos y la confianza en la utilizaci6n de 1as TIC por todos 
-incluidos 10s jbvenes, las personas mayores, las mujeres, las poblaciones indigenas, las 
personas discapacitadas y las comunidades distantes y rurales- mediante la mejora y la 
aplicacion de sistemas y programas de educaci6n y capacitacion que incorporen un aprendizaje 
a distancia a lo largo de toda la vida; 
lapromocidn de la formacidn y la educacidn eficaces, en particular en 10s h b i t o s  de la 
ciencia y la tecnologia en niateria de las TIC, que motive y promueva la plena participaci6n de 

b) 

c) 

d) 
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las niiias y las mujeres en el proceso de toina de decisiones de la creacion de la Sociedad de la 
Informacion; 
la prestacidn de especial atencidn a la fornzulacidn de concepios de diseiio universales y a la 
utilizacidn de tecnologias de asistencia que promuevan el acceso para todas las personas, 
incluidas las discapacitadas; 
elfomento depoliticasptiblicas encuminadas aproporcionar un acceso asequible en todos 10s 
ambitos, incluido el comunitario, a 10s equipos y programas informaticos, y a la conectividad, 
mediante un entorno tecnologico cada vez mas convergente, la creacion de capacidades y 10s 
contenidos locales; 
un nzayor acceso a 10s conocimientos en materia de salud en todo el mundo y a 10s servicios de 
telemedicina, sobre todo en esferas tales como la cooperation mundial en respuesta ante 
situaciones de emergencia, el establecimiento de una red entre 10s profesionales de la salud 
para contribuir a mejorar la calidad de vida y las condiciones medioambientales y el acceso a 
esta red; 
la creacidn de capacidades TIC para mejorar el acceso a 10s servicios y redes postales, asi 
como la utilization de 10s mismos; 
la utilizacidn de las TICpara mejorar el acceso a 10s conocimientos agricolas, luchar contra la 
pobreza y apoyar la produccion de contenido local sobre agricultura en las zonas rurales y el 
acceso a1 niismo; 
el desarrollo y la implementacidn de aplicaciones de cibergobierno basadas en normas 
abiertas, con vistas a fomentar el crecimiento y el interfuncionamiento de sistemas de 
cibergobierno en todos 10s imbitos, para fomentar de ese mod0 el acceso a la informacih y 10s 
servicios del gobierno y contribuir a la creacion de redes TIC y a1 desarrollo de servicios que 
esten a disposition en todo momento y en todo lugar, a todas las personas y a travis de 
cualquier dispositivo; 
el apoyo a las instituciones educativas, cientijkas y culturales, con inclusion de bibliotecas, 
archivos y museos, en su funci6n de desarrollo y preservation de contenidos diversos y 
variados, asi como de acceso equitativo, abierto y asequible a 10s mismos, incluso en €ormato 
digital, para promover la educacih, la investigacion y la innovation oficiales y oficiosas; y en 
particular el apoyo a las bibliotecas en su funcion de servicio pbblico que suministra acceso 
libre y equitativo a la informacion y mejora la alfabetizacih en materia de las TIC y la 
conectividad de la comunidad, especialmente en las comunidades poco atendidas; 
el foniento de la capacidad de las comunidades de todas las regiones para desarrollar 
contenidos en idiomas locales yio indigenas; 
el fornenio de la creacidn de coiitenidos elecirbnicos de calidad, en 10s Ambitos nacional, 
regional e internacional; 
lupromocidn del us0 de medios de comunicacidn iradicionales y nuevos a fin de fomentar el 
acceso universal a la informacih, la cultura y el conocimiento en favor de todas las personas, 
sobre todo tratandose de las poblaciones vulnerables y de paises en desarrollo, mediante la 
utilizacih, entre otras cosas, de la radio y la television como instrumentos educativos y de 
aprendizaje; 
la reajhnacidn de la independencia, el pluralismo y la diversidad de 10s medios de 
comunicacidn y la libertad de informacidn incluyendo, si ha lugar, el desarrollo de legislacion 
nacional. Reiteramos nuestro llamamiento para una utilization y tratamiento responsables de la 
informacion por 10s medios de comunicacion de conformidad con las normas iticas y 
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profesionales mas elevadas. Reafirmamos la necesidad de reducir el desequilibrio 
internacional que afecta a 10s medios de comunicach, particularmente en lo referente a la 
infraestructura, recursos ticnicos y desarrollo de capacidad humana. Estas reafirmaciones se 
realizan con referencia a la declaraci6n de Principios de Ginebra, puntos 55 a 59. 
el impulso decidido para que las empresas y 10s empresarios de TIC creen y empleen procesos 
de produccidn ecoldgicos, a fin de reducir a1 minimo 10s efectos adversos del uso y la 
fabricaci6n de las TIC y la gesti6n de 10s residuos procedentes de las TIC en las personas y el 
medio ambiente. En este contexto, es importante prestar especial atenci6n a las necesidades 
especificas de 10s paises en desarrollo; 
la incorporacidn de politicas y marcos normativos, autorreguladores y otros marcos y 
politicas efcaces destinados aproteger a 10s niAos y a los jdvenes de situaciones de abuso y 
explotaci6n a travks de las TIC en 10s planes de acci6n y ciberestrategias nacionales; 
lapromocidn de la creacidn de redes de investigacidn avanzadas, en 10s ambitos nacional, 
regional e internacional, con miras a mejorar la colaboraci6n en la ensefianza cientifica, 
tecnol6gica y superior; 
elfomento del servicio voluntario, en el contexto comunitario, destinado a maximizar las 
repercusiones de las TIC en el desarrollo; 
lapromocidn dd MSO de las TIC encaminada aflexibilizar 10s mdtodos de trabajo, iiicluido el 
teletrabajo, 10s cuales fomentan la productividad y la creaci6n de empleo. 

91. Reconocemos la relacion intrinseca que existe entre la reducci6n de catastrofes, el 
desarrollo sostenible y la erradicaci6n de la pobreza, y que las catastrofes socavan gravemente 
las inversiones a muy corto plazo y siguen siendo un obstaculo para el desarrollo sostenible y la 
erradicaci6n de la pobreza. Estamos convencidos de la importancia que tiene la funci6n 
habilitadora de las TIC en 10s ambitos nacional, regional e internacional, a saber: 
a) la promoci6n de la cooperacibn tkcnica y el aumento de la capacidad de 10s paises, 

especialmente 10s paises en desarrollo, en cuaiito a la utilizaci6n de instrunientos de las TIC 
para sistemas de alerta temprana y mecanismos de gesti6n y sistemas de comunicaciones ante 
emergencias, incluida la difusi6n de alertas comprensibles para 10s que se encuentran en 
peligro; 
el impulso de la cooperaci6n regional e internacional destinada a facilitar el intercambio de 
informaci6n relativa a la gestion de 10s casos de catastrofe y el acceso a ella, y el estudio de 
distintos procedimientos encaminados a facilitar la participaci6n de 10s paises en desarrollo; 
el ripido establecimiento de sistemas normalizados de vigilancia y alerta temprana en todo el 
mundo vinculados a redes nacionales y regionales, asi como la facilitaci6n de actividades de 
respuesta ante catastrofes en todo el mundo, en particular en las regiones de alto riesgo. 

92. Alentamos a 10s paises y a todas las partes interesadas a poner a disposicih lineas de 
ayuda a menores, teniendo en cuenta la necesidad de movilizar recursos adecuados. Para ello, 
deberian reservarse nfimeros ficiles de recordar y accesibles gratuitamente desde cualquier 
tekfono. 
93. Procuraremos digitalizar nuestros datos hist6ricos y patrimonio cultural en beneficio de las 
generaciones futuras. Fomentamos la aplicaci6n de politicas eficaces de gesti6n de la 
informaci6n en 10s sectores phblico y privado, incluido el us0 de soluciones innovadoras y 
mktodos de archivos digitales basados en normas para superar la obsolescencia tecnologica, 

b) 

c) 
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como un media para garantizar la preservaci6n a largo plazo de la informaci6n y el acceso 
continuo a la misma. 
94. Reconocemos que todo el mundo deberia beneficiarse del potencial que ofrece la Sociedad 
de la Informaci6n. Par consiguiente, invitamos a 10s gobiernos a que presten voluntariamente 
asistencia a 10s paises afectados par cualquier inedida unilateral no conforme con el derecho 
internacional o con la Carta de las Naciones Unidas que impida la plena consecuci6n del 
desarrollo econ6mico y social de la poblaci6n de 10s paises afectados, y que menoscabe el 
bienestar de sus ciudadanos. 

95. Instamos a las organizaciones internacionales e intergubernamentales a que preparen, en el 
marc0 de 10s recursos aprobados, sus programas de analisis de politicas y de creaci6n de 
capacidades basandose en experiencias practicas y reproducibles en relaci6n con las politicas, 
las acciones y 10s asuntos relativos a las TIC que han conducido a1 crecimiento econ6mico y a la 
disminuci6n de la pobreza, entre otras cosas, mediante la mejora de la conipetitividad de las 
empresas. 
96. Recordamos la importancia de crear un entorno legislativo, reglamentario y politico fiable, 
transparente y no discriminatorio. Para ello, reiteramos que la UlT y otras organizaciones 
regionales deberian adoptar medidas para asegurar la utilizaci6n racional, eficaz y econ6mica 
del espectro de frecuencias radioelectricas, asi como el acceso equitativo al mismo por parte de 
todos 10s paises, sobre la base de 10s acuerdos internacionales pertinentes. 

97. Reconocemos que la participacibn de multiples partes interesadas es fundamental para la 
construcci6n fructifera de una Sociedad de la Informacion centrada en las personas, integradora 
y orientada al desarrollo y que 10s gobiernos pueden desempefiar una funci6n destacada en este 
proceso. Subrayamos que para que dicha construcci6n sea un exito es indispensable la 
participation de todas las partes interesadas en la aplicaci6n y el seguimiento de 10s resultados 
de la CMSI en 10s imbitos nacional, regional e internacional, con el objetivo liltimo de ayudar a 
10s paises a alcanzar las metas y 10s objetivos de desarrollo acordados internacionalinente, 
incluidos 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

98. Impulsamos la cooperaci6n reforzada e ininterrumpida entre las partes interesadas para 
garantizar la aplicaci6n eficaz de las decisiones adoptadas en Ginebra y Tunez como, por 
ejemplo, niediante el fomento de asociaciones nacionales, regionales e internacionales entre 
multiples partes interesadas, en especial las asociaciones publicas-privadas, y el fomento de 
plataformas tematicas nacionales y regionales formadas par mdltiples partes interesadas, en un 
esfuerzo coniun y un dialogo con 10s paises en desarrollo y menos adelantados, 10s socios para 
el desarrollo y 10s actores del sector de las TIC. A este respecto expresamos nuestra 
satisfaccion ante iniciativas como la de "Conectar el Mundo" dirigida por la UIT. 

99. Acordamos garantizar la sostenibilidad de 10s progresos encaminados a alcanzar 10s 
objetivos de la CMSI una vez finalizada la fase de Tunez y decidimos, por ende, establecer un 
mecanismo de aplicaci6n y seguimiento a escala nacional, regional e internacional. 

100. En el plan0 nacional y de acuerdo con 10s resultados de la CMSI, alentamos a 10s 
gobiernos a crear, con la participacih de todas las partes interesadas y teniendo en cuenta la 
importancia del entorno habilitador, un mecanismo nacional de implementacih, en el cual: 
a) las ciberestrategias nacionales, cuando corresponda, deben constituir parte integrante de 10s 

planes de desarrollo nacionales, incluyendo las estrategias de reduction de la pobreza, y 
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apuntar a contribuir a1 logro de metas y objetivos de desarrollo intemacionalmente acordados, 
incluidos 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio; 
las TIC deberian integrarse plenamente en las estrategias de Asistencia Oficial para el 
Desarrollo (AOD) a traves de un intercambio de informaci6n y una coordinaci6n mas eficaces 
entre 10s socios para el desarrollo, y mediante el anilisis y el intercambio de practicas 6ptimas 
y lecciones aprendidas de la experiencia adquirida con 10s programas de TIC para el desarrollo; 
10s programas de asisteucia tecnica, bilaterales y multilaterales en CUTSO, incluidos 10s 
comprendidos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, deben 
usarse, cuando corresponda, para ayudar a 10s gobiernos en la implementaci6n a escala 
nacional; 
10s Informes sobre la Evaluaci6n Comun de Pais (CCA) deben contener un componente 
de TIC para el desarrollo. 

A escala regional: 
a petici6n de 10s gobiernos, las organizaciones regionales intergubernamentales deberian llevar 
a cabo, en colaboraci6n con otras partes interesadas, actividades de implementacibn de 
la CMSI mediante el intercambio de informacibn y practicas 6ptimas a escala regional, asi 
como facilitar un debate sobre las politicas de utilizaci6n de las TIC para el desarrollo, 
centrhdose en el logro de las metas y 10s objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente, incluidos 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio; 
las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, actuando a petici6n de Estados Miembros 
y cifiendose a 10s recursos presupuestarios aprobados, pueden organizar, en colaboraci6n con 
organizaciones regionales y subregionales, actividades de seguimiento de la CMSI con la 
€recuencia que corresponda, asi como facilitar a 10s Estados Miembros informaci6n ticnica y 
pertinente para la preparaci6n de estrategias regionales y la aplicaci6n de 10s resultados de las 
conferencias regionales; 
consideramos esencial la adopci6n de un enfoque que integre multiples partes interesadas y la 
participation del sector privado, la sociedad civil, las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales en las actividades regionales de implementaci6n de la CMSI. 

A escala internacional, teniendo en cuenta la importancia del entorno habilitador: 
la inplernentaci6n y el seguimiento de 10s resultados de las fases de Ginebra y Thez  de la 
Cumbre deben tomar en consideraci6n las lineas de acci6n y 10s temas principales de 10s 
documentos de la Cumbre; 
cada organism0 de las Naciones Unidas deberia actuar s e g h  su mandato y sus competencias, y 
sobre la base de las decisiones de sus respectivos organos de gobierno y en el marco de 10s 
recursos disponibles; 
la aplicaci6n y el seguimiento deberian iucluir elementos intergubernamentales y de las 
mfiltiples partes interesadas. 
Invitamos a 10s organismos de las Naciones Unidas v a otras organizaciones - - 

intergubernamentales, ciliendose a la Resoluci6n 571270 B de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, a facilitar actividades entre distintas partes interesadas, incluidos el sector 
empresarial y la sociedad civil, a tin de ayudar a 10s gobiernos en las tareas de implementaci6n. 
Pedimos a1 Secretario General de las Naciones Unidas que, en consulta con 10s miembros de la Junta 
de Jefes Ejecutivos (JJE) del sistema de las Naciones Unidas para la Coordinacibn, Cree, en el marco de 
la JJE, un grupo de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Informaci6n, integrado por 10s 
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organismos y las organizaciones de las Nacioiies Unidas competentes, que se encargara de facilitar la 
aplicacioii de 10s resultados de la CMSI y de proponer a la JJE que, cuando prevea designar a la 
institucion o a las instituciones encargadas de dirigir dicho grupo, tenga en cuenta la experiencia y las 
actividades realizadas en el marc0 del proceso de la CMSI por la UIT, la UNESCO y el PNUD. 
104. Pedimos ademis a1 Secretario General de las Naciones Unidas que presente por conduct0 del 
ECOSOC a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a mas tardar en junio de 2006, un Informe 
sobre las modalidades de coordinacion entre 10s organismos de las Naciones Unidas en cuanto a la 
aplicacion de las decisiones de la CMSI, incluidas las recomendaciones relativas a1 proceso de 
seguimiento. 
105. Pedimos a1 ECOSOC que supervise el seguimiento sistematico de 10s resultados obtenidos por 
la CMSI en Ginebra y T6iiez. Para ello, solicitamos a1 ECOSOC qne, en su period0 de sesiones 
sustantivo de 2006, examine el mandato, el calendario de actividades y la composici6n de la Cornision 
de Cieiicia y Tecnologia para el Desarrollo (CSTD), lo que incluye las consideraciones referentes al 
fortalecimiento de la Cornision y a1 enfoque multipartito. 
106. 
seguimiento global de las Naciones Unidas de las grandes conferencias de las Naciones Unidas y 
contribuir a alcanzar las metas y objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos 10s 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. No deberia requerir la creacion de nuevos organismos operativos. 
107. Las organizaciones internacionales y regionales deberian evaluar e informar periodicamente 
sobre el acceso universal de 10s paises a las TIC, con objeto de crear oportunidades equitativas en favor 
del crecimiento de 10s sectores de las TIC de 10s paises en desarrollo. 
108. Concedemos gran importancia a la aplicacion llevada a cab0 por las multiples partes 
interesadas a escala internacional, que deberia ser organizada con arreglo a las lineas de acci6n y 10s 
temas del Plan de Acci6n de Ginebra y estar inoderada o facilitada, en su caso, por 10s organismos de 
las Naciones Unidas. En el Anexo a este documento se ofrece una lista indicativa y no exhaustiva de 
10s facilitadores y nioderadores para las lineas de accion del Plan de Acci6n de la CMSI. 
109. La experiencia de 10s organismos de las Naciones Unidas en el marco del proceso de la CMSI 
y las actividades realizadas por 10s misnios (principalmente la UIT, la UNESCO y el PNUD) deberian 
seguir utilizindose en el mayor grado posible. Estos tres organismos deberian desenipeiiar funciones 
facilitadoras decisivas para impleinentar el Plan de Acci6n de Ginebra y organizar una reunion de 
moderadores/facilitadores de las lineas de action, como se menciona en el Anexo. 
110. La coordinacion de las actividades de implementacion por las m6ltiples partes interesadas 
contribuiria a evitar la duplicaci6n de actividades. Se coordinarian, entre otras cosas, el iiitercambio de 
information y practicas idoneas, la creaci6n de conocimientos y la asistencia en la creacioii de 
asociaciones entre multiples partes interesadas y entre 10s sectores p6blico y privado. 
111. 
aplicacih de 10s resultados de la CMSI en 2015. 
112. 
se describe en 10s puntos 113 a 120. 
113. 
comunitaria, deberian mostrar claramente la magnitnd de la brecha digital, en sus dimensiones tanto 
nacional como interiiacional, y mantenerla en evaluation periodica, con miras a medir 10s progresos 
logrados en la utilizacion de las TIC en el niundo para alcanzar 10s objetivos de desarrollo 
internacioiialinente acordados, incluidos 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La aplicacion y el seguimiento de la CMSI deberian formar parte integraiite del sistema de 

Pedimos a la Asainblea General de las Naciones Unidas que realice un exanien global de la 

Solicitamos que se realiceti evaluaciones periodicas, seg6n una metodologia acordada, conio 

Los indicadores y puntos de referencia apropiados, incluidos 10s indicadores de conectividad 
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114. 
que, en juiiio de 2004, se inici6 la Alianzupara medir lus TICpara el Desarrollo, con 10s siguientes 
cometidos: 

La creaci6n de indicadores de las TIC es importante para medir la brecha digital. Observamos 

crear un conjunto comun de indicadores fundamentales de las TIC, aumentar la disponibilidad 
de estadisticas de las TIC internacionalmente comparables asi como crear de comun acuerdo 
un marco para su elaboration, para someterlos a la consideraci6n de la Comisi6n Estadistica de 
las Naciones Unidas; 
promover la creaci6n de capacidades en 10s paises en desarrollo para supervisar la Sociedad de 
la Informacion; 
evaluar las repercusiones actuales y posibles de las TIC en el desarrollo y la reduccion de la 
pobreza; 
elaborar indicadores especificos desglosados por sex0 que permitan medir la brecha digital en 
sus distintas dimensiones. 

Tomamos nota t a m b i h  de la creaci6n del indice de Oportunidudes de lus TIC y del 
indice de Oportunidades Digitules, que se basa rh  en el conjunto c o m h  de indicadores- 
fundamentales de las TIC como se definen en el marco de la Alianzaparu medir lus TICparu el 
Desarrollo. 

116. Subrayamos el hecho de que todos 10s indices e indicadores deben tener en cuenta 10s 
distintos niveles de desarrollo y las circunstancias de 10s paises. 
117. La creaci6n de dichos indicadores deberia llevarse a cab0 manteniendo relaciones de 
colaboraci6n, de manera rentable y sin duplicaciones. 

118. Invitamos a la coinuiiidad internacional a reforzar la capacidad estadistica de 10s paises 
en desarrollo ofreciendo respaldo adecuado en 10s ambitos nacional y regional. 

119. Nos comprometemos a revisar y efectuar el seguimiento de 10s avances encaminados a 
reducir la brecha digital, teniendo en cuenta 10s diferentes niveles de desarrollo entre 10s paises, 
para alcanzar las metas y 10s objetivos de desarrollo acordados interiiacionalmente, incluidos 10s 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, mediante la evaluaci6n de la eficacia de las inversiones y 
de las actividades de cooperaci6n internacionales con miras a la construcci6n de la Sociedad de 
la Informaci6n y la identificacibn de las brechas y carencias existentes en la inversion y 
elaboraci6n de estrategias destiiiadas a corregirlas. 

120. El iiitercambio de informaci6n relativa a la aplicaci6n de 10s resultados de la CMSI es 
uii importante elemento de evaluaci6ii. Acogemos con agrado el informe sobre el inventario de 
las actividades relativas a la CMSI, un instrumento que sera util para ayudar en las actividades 
de seguimiento, con independencia de la conclusi6n de la fase de Tunez de la Cumbre, asi como 
el "Libro de Oro" de las iniciativas lanzadas en la fase de Tlinez. Alentamos a todas las partes 
interesadas de la CMSI a que sigan presentando informaci6n sobre sus actividades, para su 
inclusi6n en la base de datos publica sobre el inventario de la CMSI que mantiene la UIT. A este 
respecto, invitamos a todos 10s paises a recopilar informaci6n a escala nacional con la 
participaci6n de todas las partes interesadas, a fin de contribuir al ejercicio de inventario. 

121. 
recurso mundial verdaderamente accesible al publico. Hacemos un llamamiento para que la 
AGNU declare el 17 de mayo Dia Mundial de la Sociedad de la Informaci6n, que se celebrara 
anualmente y servirti para dar a conocer mejor la importancia que tiene este recurso mundial en 

. 

Es necesario contribuir a que se conozca mejor Internet para que se convierta en un 
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las cuestiones que se tratan en la Cumbre, en especial, las posibilidades que pueden ofrecer las 
TIC a ]as sociedades y economias, y las diferentes formas de reducir la brecha digital. 
122. 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolucih 59/220 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Pedimos a1 Secretario General de la Cumbre que comunique sus conclusiones a la 
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Anexo 

Linea de acci6n 
c1 
partes interesadas en la promocion de las TIC para 
el desarrollo 
c 2  
comunicacion 
C3 Acceso a la informacion y a1 conocimiento 
c 4  Creacion de capacidad 
c5 
utilizacioii de las TIC 
C6 Entorno habilitador 

Papel de 10s gobiernos y de todas las 

Infraestructura de la informacion y la 

Creaci6n de confianza y seguridad en la 

C? Aplicaciones de las TIC 
Gobierno electronico 
Negocios electrhicos 
Aprendizaje electr6nico 
Cibersalud 
Ciberempleo 
Ciberecologia 
Ciberagricultura 
Ciberciencia 

C8 Diversidad e identidad culturales, 
diversidad liiigiiistica y conteiiido local 
c 9  Medios de comunicacion 
C10 
Inforniaci6n 
C11 Cooperation internacional y regional 

Dimensiones kticas de la Sociedad de la 

Moderadoreslfacilitadores 
ECOSOCIComisiones Regionales de las 

Naciones UnidasIUIT 

UIT 

UITIUNESCO 
PNUDIUNESCOIUITIUNCTAD 

UIT 

UITIPNUDiCoinisiones Regionales de las 
Naciones UnidasIUNCTAD 

PNUDIUIT 
OMCIUNCTADIUITIUPU 

UNESCOIUITIONUDI 
OMSIUIT 
OITIUIT 

OMSIOMMIPNUMAIUN-H AbitatIUITIIC 
A 0  

FAOIUIT 
UNESCOIUITIUNCTAD 

UNESCO 

UNESCO 
UNESCOIECOSOC 

Comisioiies Regionales de las Naciones 
Unidas/PNUD/UIT/UNESCO/ECOSOC 
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C. 
Mundial sobre la Sociedad de la Informacih 

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacion, fase de Tlinez, en su octava reunion 
plenaria, 18 de noviembre de 2005, adopt6 la siguiente resolucion relativa a las credenciales de 
10s representantes que participan en la fase de T h e z  de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Informacion (WSIS-O5/TUNIS/DOCI8(Rev. 1)). 

Credenciales de 10s representantes que participan en la fase de Tunez de la Cumbre 

"Credenciales de 10s representantes que participan en 
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacih" 

"La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacidn, 

"Hubiendo examinado el Informe de la Cornision de Credenciales y la recomendacion 

"Aprueba el Informe de la Comision de Credenciales." 

contenida en ese Informe, 
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CAP~TULO 11 

Asistencia y organizacibn del trabajo 

A. 
1 
Tunez, Tunez, del 16 a1 18 de noviembre de 2005, de conformidad con las Resoluciones del 
Consejo de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y las Resoluciones 56/183 
y 57 /238  de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA). La Cumbre celehr6 una 
sesi6n de organizacion y ocho Sesiones Plenarias ( la  a 8'). 

Fecha y lugar de la fase de Tunez de la Cumbre 
La fase de Tunez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Information tuvo lugar en 

B. 
2 

Afganistan, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbaiyan, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bklgica, Benin, 
Bhutan, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, B r a d ,  Brunei Darussalam, Bulgaria, 
Burkina Faso, Burundi, Cab0 Verde, Camboya, Camerun, Canada, Colombia, Comoras, Congo 
(Republica del), Corea (Republica de), Costa Rica, CGte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Chad, Chile, 
China, Chipre, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, 
Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos, Estonia, Etiopia, Federaci6n de Rusia, 
Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gah6n, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, 
Guinea Ecuatorial, Guyana, Haiti, Honduras, Hungria, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Islandia, 
Islas Marshall, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Japon, Jordania, Kazajstan, 
Kenya, Kirguistan, Kuwait, Lao (Republica Democratica Popular), La Rep6blica ex Yugoslava 
de Macedonia, Lesotho, Letonia, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, 
Mtixico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Oman, Paises Bajos, Pakistan, Panama, 
Papua Nueva Guinea, Paraguay, Peru, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rep6blica Arabe 
Siria, Republica Centroafricana, Republica Checa, Republica Democrfitica del Congo, Republica 
Democratica Popular de Corea, Republica Dominicana, Republica Islamica del Iran, Rumania, 
Rwanda, Samoa, Santa Sede, Santo Tome y Principe, Senegal, Serbia y Montenegro, Seychelles, 
Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudafricana (Rep.), Sudan, Suecia, Suiza, Swazilandia, 
Tayikistin, Tailandia, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Thnez, Turquia, 
Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe. 

3 La Comunidad Europea estuvo representada de conformidad con el Reglamento Interno de 
la Cumbre. 

4 Tambitin asistieron a la Cumbre las siguientes entidades, organizaciones 
interguberriamentales y otras entidades que recibieron una invitation permanente de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para participar como observadores en la Cumhre: 

Asistencia en la fase de Tunez de la Cumbre 
Estuvieron representados en la Cumbre 10s 174 Estados siguientes: 

Palestina 

Banco de Desarrollo African0 

Union Africana 
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Banco Asiatic0 de Desarrollo 

Comunidad del Caribe 
Comunidad de Paises Lusoparlantes 

Consejo de Europa 

Comunidad del Africa Oriental 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Coinit6 Internacional de la Cruz Roja 
Organizaci6n Internacional de Policia Criminal 

Federaci6n Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Organizaci6n Internacional para las Migraciones 
Uni6n Interparlamentaria 
Liga de 10s Estados Arabes 
Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6inicos 

Organizaci6n Internacional de la Francofonia 

Organizacion de la Conferencia Islainica 
Orden Soberana y Militar de Malta 
Estuvieron representadas las siguientes comisiones regionales de las Naciones Unidas: 

Comisi6n Econ6mica para Africa (CEPA) 
Comisi6n Econ6mica para Europa (CEPE) 

Comisi6n Econ6mica para Amkrica Latina y el Caribe (CEPALC) 
Comisi6n Econ6mica y Social para Asia Occidental (CESPAO) 

Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacific0 (CESPAP) 

Estuvieron representados 10s siguientes 6rganos y programas de las Naciones Unidas: 
Centro de Comercio Internacional (CCI) 

Dependencia Comun de Inspecci6n (DCI) 

5 

6 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 10s Derechos Humanos 
(ACNUDH) 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (UNOG) 
Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizaci6n (FNUDC) 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 

Comisi6n de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo 
(UNCSTD) 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboracion Internacional (UNFIP) 
Programa de las Naciones Unidas para 10s Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) 

Grupo Especial de las Naciones Unidas sobre las TIC 
Instituto de las Naciones Unidas para la Formxion Profesional y la Investigation 
(UNITAR) 
Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las Organizaciones no Gubernamentales 
(UNNGLS) 

For0 Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indigeiias 

Uiiiversidad de las Naciones Unidas (UNU) 
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Gobernanza de Internet 

Organizacih Mundial del Turismo (OMT) 
Estuvieron representados 10s siguientes organismos especializados y organizaciones 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO) 

Fondo Internacional de Desarrollo Agricola (FIDA) 

Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) 
Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Education, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
Union Postal Universal (UPU) 

Banco Mundial 
Organizacion Mundial de la Salud (OMS) 

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Organizacion Meteorologica Mundial (OMM) 
Estuvieron representadas las siguientes organizaciones intergubernamentales que recibieron 

Union Africana de Telecomunicaciones 
Union Africana - NEPAD 

Universidad Virtual Africana (AVU) 

Organizacion de Mujeres Arabes (AWO) 

7 
conexas: 

8 
invitation y participaron como observadores: 
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Organizaci6n de la Liga Arabe para la Educacibn, la Ciencia y la Cultura (ALESCO) 

Uni6n de Radiodifusi6n de 10s Estados Arabes (ASBU) 

Instituto de Asia-Pacific0 para el Desarrollo de la Radiodifusi6n 

Centro de Cooperaci6n Regional para la Educaci6n de Adultos en America Latina y el 
Caribe (CREFAL) 

Centro de Medio Anibiente y Desarrollo para la Regi6n Arabe y Europa (CEDARE) 

Mercado Comun para Africa Oriental y Meridional (COMESA) 

Banco Europe0 de Reconstruction y Fomento (BERF) 

Centro Ticnico de Cooperation Agricola y Rural (CTA) 

Organizacion de Telecomunicaciones del Commonwealth (CTO) 

Comunidad Econ6mica y Monetaria del Africa Central (CEMAC) 

Consejo de la Uni6n Europea 

Organizaci6n Europea de Investigaciones Nucleares (CERN) 

Asociaci6n Europea de Operadores de Redes Pliblicas de Telecomunicaciones (ETNO) 

Organizacion Intergubernainental (EUTELSAT) 

Organizacih del Golfo para el Asesoramiento Industrial (GOIC) 

Instituto Latinoamericano de la Comunicach  Educativa (ILCE) 

Asociaci6n Internacional de Consejos Econ6micos y Sociales e Instituciones Similares 
(IAESCSI) 

Organizaci6n Internacional de Telecomunicaciones por Satelite (ITSO) 

Banco Islfimico de Desarrollo (BIsD) 

Observatorio del Sahara y del Sahel (OSS) 

Organizacibn Iberoamericana de Juventud 

Organizacibn Islamica para la Educacibn, la Ciencia y la Cultura (ISESCO) 

Uni6n Postal Panafricana 

Organizaci6n Regional Africana de Comunicaciones por Satilite (RASCOM) 

Comunidad Regional de Comunicaciones (RCC) 

Red de Informaci6n Tecnol6gica Latinoamericana (RITLA) 

9 Tambien asistieron 606 organizaciones no gubernainentales reconocidas con caricter 
consultivo por el ECOSOC o acreditadas durante el proceso de preparaci6n de la Cumbre. 

10 Asimismo asistieron 226 entidades empresariales y Miembros de Sector de la UIT 
acreditados durante el proceso de preparaci6n de la Cumbre. 

C Documentacicin 

11 La lista de documentos de la Cumbre figura en el Anexo 1 a1 presente Informe. 
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D Ceremonia inaugural 

12 En la ceremonia inaugural celebrada en la maAana del 16 de noviembre de 2005 
pronunciaron alocuciones el Excmo. Sr. Zine El Abidine BEN ALI, Presidente de la Rephblica 
de T6nez; el Excmo. Sr. Kofi ANNAN, Secretario General de las Naciones Unidas; 
el Excmo. Sr. Samuel SCHMID, Presidente de la Confederaci6n Suiza; el Excmo. 
Sr. Yoshio UTSUMI, Secretario General de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones y 
Secretario General de la Cumbre; la Sra. Shirin EBADI, Presidenta del Centro de Defensores de 
10s Derechos Humanos; el Sr. Craig BARRETT, Presidente del Consejo de Administraci6n de 
Intel Corporation; y el Excmo. Sr. Janis KARKLINS, Presidente del ComitP: Preparatorio de la 
fase de T h e z  de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informaci6n. 

E Sesi6n de organizaci6n 

13 
organizacion el 16 de noviembre de 2005 inmediatamente antes de la ceremonia inaugural. 

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Inforinaci6n celebr6 una sesi6n de 

F 
14 En su sesi6n de organizacidn, celebrada el 16 de noviembre, la Cumbre adopt6 el orden del 
dia de esta reunibn, que figura en el Documento WSIS-05ITUNISIADMI3. El orden del dia fue 
el siguiente: 

1) 
2) 

3 )  
4) 
5) 

6) 
7) Organizacion del trabajo 

8) 
9) Informe del ComitP: Preparatorio 

10) Otros asuntos 

G 

Adopci6n del orden del dia de la sesi6n de organizaci6n 

Apertura de la fase de Tunez de la Cumbre 

Adopci6n del orden del dia de la sesi6n de organizacih 
Elecci6n del Presidente de la Cumbre y del Presidente de la sesi6n de organizacidn 

Adopci6n del orden del dia de la fase de T6nez de la Cumbre 
Enmienda del Articulo 7 del Reglamento Interno de la Cumbre 

Elecci6n de otros cargos directivos de la fase de Tunez de la Cumbre 

Designaci6n de 10s miembros de la Comisi6n de Credenciales 

Elecci6n del Presidente de la fase de T6nez de la Cumbre y del Presidente de la sesi6n de 
organizaci6n 

15 En su sesi6n de organizacibn, la Cumbre eligi6 por aclamaci6n como Presidente de su fase 
de Tunez a1 Excmo. Sr. Zine El Abidine BEN ALI, Presidente de la Republica de Tunez. 

16 Durante esta sesion la Cumbre eligi6 por aclamaci6n como Presidente de la sesion de 
organizacion de su fase de Tunez a1 Excmo. Sr. Montasser OUAILI, Ministro de Tecnologias de 
la Comunicaci6n de Thnez. 
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H Adopci6n del orden del dia dc la fase de Tunez de la Cumbre y otros asuntos de 
organizaci6n 

17 En su sesi6n de organizacih, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2005, la Cumbre 
aprob6 el orden del dia de la fase de T6nez de la Cumbre contenido en el 
Documento WSIS-O5ITUNISIDOC/l. Este orden del dia es el siguiente: 

1) 

2) 
3) 

4) 

5) 
6) Organizacibn del trabajo 

7) 

Apertura de la fase de T6nez de la Cumbre 

Elecci6n del Presidente de la Cumbre y de la sesi6n de organizacion 

Adopci6n del orden del dia 

Enmienda del Articulo 7 del Reglamento Interno de la Cumbre 
Elecci6n de otros cargos directivos de la Cumbre 

Credenciales de 10s representantes de la Cuinbre 
a) Designacih de 10s miembros de la Comisi6n de Credenciales 
b) Informe de la Comisih de Credenciales 

8) Informe del Comite Preparatorio 

9) Debate general 
10) Mesas redondas y el Grupo de alto nivel 
11) Informes de las reuniones con participation de multiples interesados 
12) Adopci6n de 10s documentos finales 

13) Adopcion del Informe de la fase de Tunez de la Cumbre 

14) Clausura de la Cumbre 

I 

18 En su sesi6n de organizacibn celebrada el 16 de noviembre de 2005 la Cumbre enmend6 el 
Articulo 7 de su Reglamento Interno, que figura en el Documento WSIS-O5/TUNIS/DOC/2. 

Enmienda dcl Articulo 7 del Reglamento Interno de la Cumbre 

J 

Elccci6n de Viceprcsidentes 

19 En su sesi6n de organizacion, celebrada el 16 de noviembre de 2005, la Cumbre eligio a 10s 
siguientes 30 Vicepresidentes: 

Elccci6n de otros oficiales dc la fase de Tunez de la Cumbre 

Estados de Africa: Egipto, Kenya, Jamahiriya Arabe Libia, Mali, Senegal, Zambia. 
Estados de Asia: India, Indonesia, Iran, Filipinas, Nepal, PakistBn. 
Estados de America Lafinu y el Caribe: Argentina, Brasil, Mexico, Nicaragua, Trinidad y 
Tabago, Venezuela. 
Estados de Europa Orientul: Armenia, Belank, Hungria, Letonia, Federacion de Rusia, Serbia 
y Montenegro. 
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Estudos de Europa Occidental y otros Estudos: Canada, Francia, Grecia, Noruega, Espmla, 
Estados Unidos de Amirica. 

Elecci6n de dos Vicepresidentes ex ojicio 

20 
aclamaci6n como Vicepresidentes ex oficio a 10s Sres. Mohamed GHANNOUCHI, Primer 
Ministro de la Rephblica de Tiinez, y Moritz LEUENBERGER, Vicepresidente de la 
Confederaci6n Suiza. 

Elecci6n del Relator 
21 
aclamaci6n como Relator al Dr. George PAPADATOS (Grecia). 

En su sesi6n de organizacibn, celebrada el 16 de noviembre de 2005, la Cumbre eligi6 por 

En su sesi6n de organizacibn, celebrada el 16 de noviembre de 2005, la Cumbre design6 por 

K 
22 En su sesi6n de organizaci611, celebrada el 16 de noviembre de 2005, la Cumbre estableci6 
una Comisi6n de Credenciales para su fase de Tlinez basada en 10s miembros de la Comisi6n de 
Credenciales del sexagisimo period0 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. La Cumbre convino en reeinplazar a Sierra Leona y Santa Lucia por Nigeria y Trinidad 
y Tabago, respectivamente. Por consiguiente, la Comisi6n de Credenciales de la fase de Tunez 
de la Cumbre qued6 iiitegrada por 10s siguientes miembros: Camerun, China, Estados Unidos de 
America, Federaci6n de Rusia, Nigeria, PananiB, Portugal, Samoa y Trinidad y Tabago. 

Nombramiento de 10s Miembros de la Comisi6n de Credenciales 

L Informe del Comiti Preparatorio 

23 
KARKLINS (Letonia), Presidente del Comiti Preparatorio, formu16 una declaraci6n en la que 
inform6 sobre 10s trabajos realizados durante el proceso preparatorio. 

En la sesi6n de organizaci6n celebrada el 16 de noviembre de 2005, el Excmo. Sr. Janis 

M Otros asuntos 
24 En virtud del Reglamento Interno de la Cumbre, el Sr. Joshio UTSUMI, Secretario General 
de la UIT, desempefi6 las funciones de Secretario General de la Cumbre. 
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CAPITULO 111 

Debate general 
1 
al 18 de novieinbre de 2005. 

2 
fueroii 10s siguientes (en orden cronol6gico): el Excmo. Sr. El Abidine BEN ALI, Presidente de 
Tunez; el Excmo. Sr. Mohained GHANNOUCHI, Primer Ministro de Thnez. Los representantes 
que formularon declaraciones fueron 10s siguientes (en orden cronol6gico): el Excmo. Sr. 
Stjepan MESIC, Presidente de la Republica de Croacia; el Excmo. Sr. Fernando Dias DOS 
SANTOS, Primer Ministro de la Republica de Angola; el Excmo. Sr. Obiang Ngueman 
MBASOGO, Presidente de la Republica de Guinea; la Excma. Sra. Luisa Dias DIOGO, Priinera 
Ministra de la Republica de Mozambique; el Excmo. Sr. Thabo MBEKI, Presidente de 
Sudafrica; el Excino. Sr. Assoumani AZALI, Presidente de la Uni6n de las Comoras; el Excmo. 
Sr. Robert MUGABE, Presidente de la Republica de Zimbabwe; el Excmo. Sr. Ely OULD 
MOHAMED VALL, Presidente del Consejo Militar para la Justicia y Deniocracia de la 
Republica Islamica de Mauritania; el Excmo. Sr. Abdelaziz BOUTEFLIKA, Presidente de la 
Republica Argelina Democratica y Popular; el Excmo. Sr. Sheikh Abdulla Bin Khalifa AL- 
THANI, Primer Ministro del Estado de Qatar; el Excmo. Sr. Oiner Hassan Ahmed ELBASHIR, 
Presidente de la Republica de Sudan; el Excmo. Sr. Emomali RAIIMONOV, Presidente de la 
Republica de Tayikistan; el Excmo. Sr. Alhaji ALIU MAHAMA, Vicepresidente de la Republica 
de Ghana; la Excma. Sra. Libertina AMATHILA, Viceprimer Ministro de la Republica de 
Namibia; el Excmo. Sr. Roberto Ignacio Gonzales PLANAS, Ministro de Computaci6n y 
Comunicaciones de la Republica de Cuba; Sr. Serge TCHURUK, Presidente y Director General 
de Alcatel; el Sr. Robert Khan, Presidente y Director General de Corporation for National 
Research Initiatives; el Sr. Hans VAN GINKEL, Rector de la Universidad de las Naciones 
Uiiidas (UNU); la Sra. Renate BLOEM, Presidenta de la Conferencia de ONG Reconocidas 
como entidades con Caracter Consultivo por las Naciones Unidas (CONGO); el Sr. Tadashi 
ONODERA, Presidente de KDDI Corporation. 

3 
fueron 10s siguientes (en orden cronol6gico): la Excma. Sra. Vaira VIKE-FREIBERGA, Jefa de 
Estado de la Republica de Letonia; Su Majestad el Rey Bir Bikram SHAH GYANENDRA, del 
Reino de Nepal; el Excmo. Sr. Lupando MWAPE, Vicepresidente de la Republica de Zambia. 
Los representantes que formularon declaraciones fueron 10s siguientes (en orden cronol6gico): 
Su Alteza Real Bir Bilcrain Shah GYANENDRA, Reino de Nepal; el Excmo. Sr. Ousmane 
Issoufi MAIGA, Primer Minislro y Jefe de Gobierno de la Repliblica de Mali; el Excmo. Sr. Ivo 
Miro JOVIC, Presidente de Bosnia y Herzegovina; el Excnio. Sr. Pakalitha Bethuel MOSISILI, 
Primer Ministro del Reiiio de Lesotho; el Excino. Sr. Olusegun OBASANJO, Presidente de la 
Republica Federal de Nigeria; el Excmo. Sr. Denis SASSOU-NGUESSO, Presidente de la 
Republics del Congo; el Excmo. Sr. Jean Francois NTOUTOUME EMANE, Primer Ministro de 
la Republica Gabonesa; el Excmo. Sr. Francois Bozize YANGOUVONDA, Presidente de la 
Rephblica Centroafricana; el Excmo. Sr. Vaira VIKE-FREIBERGA, Presidente de la Republics 
de Letonia; el Excmo. Sr. Emile LAHOUD, Presideiite del Libano; el Excmo. Sr. Abdoulaye 
WADE, Presidente de la Republica del Senegal; Su Alteza Real Lavalca ata ULUKALALA, 
Primer Ministro del Reino de Tonga; el Excmo. Sr. Lupando MWAPE, Vicepresidente de la 
Republica de Zambia; el Excmo. Sr. Seretse IChama IAN KHAMA, Vicepresidente de la 

La Cumbre celebr6 su debate general en las 1' a 8" Sesiones Plenarias, del 16 

Los representantes que presidieron la l a  Sesi6n Plenaria, organizada el 16 de noviembre, 

Los representantes que presidieron la 2a Sesi6n Plenaria, organizada el 16 de noviembre, 
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Rephblica de Botswana; el Excmo. Sr. Zoran SAMI, Presidente de la Asainblea de Serbia y 
Montenegro; el Excmo. Sr. Mahmoud ABBAS, Presidente de Palestina; el Excmo. Sr. Silvan 
SHALOM, Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Israel; el 
Excmo. Sr. Dayanidhi MARAN, Ministro de Comunicaciones y Tecnologias de la Informacion 
de la Repliblica de la India; la Sra. Divina FRAU-MEIGS, Vicepresidenta de la Asociacion 
Internacional de Investigaciones sobre Medios de Comunicacion y Comunicaciones (IAMCR) 
(en nombre del Grupo Especial de la sociedad civil, sobre education, mundo academic0 e 
investigaciones); el Sr. Michel JARAUD, Secretario General de la Organization Meteorol6gica 
Mundial (OMM); el Sr. Jean-Bernard LEVY, Presidente de la Junta Directiva y Director General 
de Vivendi Universal; el Sr. Mark CAPALDI, Vicedirector de ECPAT International (en nombre 
del Grupo sobre 10s Derechos del Nifio, sociedad civil). 
4 Los representantes que presidieron la 3a Sesion Plenaria, organizada el 16 de noviembre, 
fueron 10s siguientes (en orden cronol6gico): el Excmo. Sr. Lupando MWAPE, Vicepresidente 
de la Republica de Zambia; el Excmo. Sr. Gilberto GIL, Ministro de Cultura de la Republica 
Federativa del Brasil; el Excmo. Sr. Michael LIAPIS, Ministro de Transporte y Comunicaciones 
de Grecia. Los representantes que formularon declaraciones fueron 10s siguientes (en orden 
cronol6gico): el Excmo. Sr. Jose MONTILLA AGUILERA, Ministro de Industria, Comercio y 
Turismo de Espafia; el Excmo. Sr. Viktor BONDAR, Ministro de Transporte y Comunicaciones 
de Ucrania; el Excmo. Sr. I<ilman KOVACS, Ministro de Inforinktica y Comunicaciones de la 
Republica de Hungria; el Excmo. Sr. Gilberto GIL, Ministro de Cultura de la Republica 
Federativa del Brasil; la Excma. Sra. Mari KIVINIEMI, Ministra de Comercio Exterior y 
Desarrollo de Finlandia; el Excmo. Sr. Lucio STANCA, Ministro de Innovaci6n y Tecnologias 
de Italia; el Excmo. Sr. Michael LIAPIS, Ministro de Transporte y Comunicaciones de Grecia; 
el Excmo. Sr. Jorge ALVAREZ HOTH, Subsecretario, Mexico; el Dr. Bernd PFAFFENBACH, 
Ministro de Economia de la Republica Federal de Alemania; el Dr. Brendan TUOHY, Secretario 
General, Departamento de Comunicaciones, Recursos Marinos y Naturales de Irlanda; 
el Excmo. Sr. Philippe BLANCHI, Embajador y Representante Permanente del Principado de 
M6naco; la Sra. Viviane REDING, Comisario, Comunidad Europea; el Excmo. 
Sr. Francesc BONET CASAS, Embajador y Representante Permanente del Principado de 
Andorra; el Sr. Tao DENG, Vicepresidente de Huawei; la Dra. Florence E. ETTA-AKINAINA, 
Coordinadora del proyecto Politica de las TIC de Kenya (en nombre del Grupo de Telecentros); 
la Sra. Katherine SIERRA, Vicepresidenta del Banco Mundial; el Sr. Jean-Philippe COURTOIS, 
Presidente de Microsoft Internacional; el Sr. Derrick DE KERCKHOVE, Director, Programa 
McLuhan, Facultad de Estudios de la Informacion, Universidad de Toronto; el Sr. Lirong SHI, 
Vicepresidente Principal, ZTE Corporation; el Sr. Luis DI BENEDETTO, Presidente, AHCIET. 

5 Los representantes que presidieron la 4” Sesion Plenaria, organizada el 17 de noviembre, 
fueron 10s siguientes (en orden cronologico): el Excmo. Sr. Abdoulaye WADE, Jefe de Estado de 
la Rephblica de Senegal; el Excmo. Sr. Kalman KOVACS, Ministro de Informitica y 
Comunicaciones de la Republica de Hungria; el Excmo. Sr. Andranik MARGARYAN, Primer 
Ministro de la Republica de Armenia. Los representantes que formularon declaraciones fueron 
10s siguientes (en orden cronol6gico): el Excmo. Sr. Driss JETTOU, Primer Ministro del Reino 
de Marruecos; el Excmo. Sr. Ju HUANG, Viceprimer Ministro de la Republica Popular de 
China; el Excmo. Sr. Ahmad AL-ABDULLAH AL-AHMAD AL-SSABAH, Ministro de 
Comunicaciones del Estado de Kuwait; el Sr. Plamen VATCHI<OV, Presidente del Organisino 
Estatal de Tecnologias de la Informacion y la Comunicaci6n de la Republica de Bulgaria; 
el Excmo. Sr. Antanas Zenonas KAMINSKAS, Canciller del Gobierno de la Republica de 
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Lituania; el Excmo. Sr. Etienne SINATAMBOU, Ministro de Tecnologias de la Informacion y 
Telecomunicaciones de la Rephblica de Mauricio; el Excmo. Sr. Virgilion L. PENA, Presidente 
de la C o r n i s h  sobre Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicacion de Filipinas; 
el Excmo. Dr. Boon Yang LEE, Ministro de Informacibn, Comunicaci6n y Artes de la Republica 
de Singapur; el Excmo. Sr. Sultan AL MANSOURY, Ministro de Comunicaciones de 10s 
Emiratos Arabes Unidos; el Excmo. Sr. Edgar SAVISAAR, Ministro de Asuntos Econ6micos y 
Comunicaciones de la Republica de Estonia; la Excma. Sra. Nadia AL-SAEED, Ministra de 
Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n del Reino Hachemita de Jordania; 
el Excmo. Sr. Leonid D. REIMAN, Ministro de Tecnologias de la Informacion y la 
Comunicacion de la Federacion de Rusia; el Excmo. Dr. Mohamed Bashir AL MOUNAJED, 
Ministro de Telecomunicaciones y Tecnologia de la Republica Arabe Siria; el Excmo. Sr. Sora-at 
KLINPRATOOM, Ministro de Informaci6n y Comunicacion de Tailandia; el Excmo. 
Sr. Jun-Hyong ROH, Viceininistro de Informaci6n y Comunicacioii de la Republica de Corea; 
el Sr. Nyunt SWE, Representante Permanente Adjunto de la Union de Myanmar; 
el Excmo. Sr. Sarala M. FERNANDO, Embajador de la Republica Socialista Democratica de 
Sri Lanka; el Profesor Mark J MWANDOSYA, Ministro de Comunicaciones y Transporte de la 
Republica Uiiida de Tanzania; el Sr. Uffe Toudal PEDERSEN, Secretario Permanente, 
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacibn de Dinamarca; el Sr. Gudmundur ARNASON, 
Secretario Permanente de Islandia; el Excmo. Sr. Sheikh A1 Fadel bin Mohamed BIN AHMED 
AL-HARTHY, Vicesecretario de Asuntos para el Desarrollo de la Sultania de O m h ;  el Dr. Janez 
MOZINA, Secretario de Estado de la Republica de Eslovenia; la Sra. Gillian MACINTYRE, 
Secretaria Permanente en funciones, Ministerio de Administration Publica e Informacibn de la 
Republica de Trinidad y Tabago; el Excmo. Sr. Masood KHAN, Embajador de la Republica 
Islimica del Pakistan; el Excmo. Sr. Francois ROUX, Embajador de Belgica; el Sr. Kolchiro 
MATSUURA, Director General de la Organization de las Naciones Unidas para la Education, la 
Ciencia y la Cultura, (UNESCO); el Sr. Didier LOMBARD, Presidente y Director General de 
France Telecom; el Sr. Yoshio UTSUMI, Secretario General de la Union Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT); la Sra. Delphine Nana MEKOUNTER, Coordinadora General del 
Ceiitro Femenino para la Promocion del Desarrollo (CEFEPROD) (en nombre de Familia 
Africana de la Sociedad Civil); el Sr. Masao NAKAMURA, Presidente y Director General de 
NTT DoCoMo Inc.; el Sr. Aidan WHITE, Secretario General de la Federaci6n Internacional de 
Periodistas; el Sr. Abdoulie JANNEH, Secretario Ejecutivo de la Comisi6n Econ6mica para 
Africa (CEPA) de las Naciones Unidas; el Profesor Nicholas NEGROPONTE, Presidente de 
MIT Media Lab y Fundador de One Laptop per Child, en nonibre de la Iniciativa "Ordenadores 
portitiles a 100 USD". 
6 
fueron 10s siguientes (en orden cronol6gico): el Excmo. Sr. Mohamed GHANNOUCHI, Primer 
Minislro de Tunez; el Excmo. Dr. Sofyan A. DJALIL, Ministro de Tecnologias de la 
Informaci6n y la Comunicaci6n de la Republica de Indonesia. Los representantes que 
formularon declaraciones fueron 10s siguientes (en orden cronologico): el Excmo. Sr. Aiidranik 
MARGARYAN, Primer Ministro de la Republica de Armenia; el Excmo. Sr. Laurens-Jan 
BRINKHORST, Vicepriiner Miiiistro del Reino de 10s Paises Bajos; el Excmo. Dr. Martin 
MEYER, Minislro de Transporte y Telecomunicaciones del Principado de Liechtenstein; el 
Excrno. Dr. Sofyan A. DJALIL, Ministro de Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n 
de la Republica de Indonesia; el Excmo. Sr. Carlos ALVAREZ, Ministro de Econoniia de Chile; 
el Excmo. Sr. Tefera WALUWA, Ministro de Creacion de Capacidades de la Republica 
Deinocritica Federal de Etiopia; el Excmo. Sr. Vladiinir MOLOJEN, Ministro de Desarrollo de 

Los representantes que presidieron la 5a Sesi6n Plenaria, organizada el 17 de noviembre, 
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la Informacion de la Republica de Moldova; la Excma. Sra. Dana BEROVA, Ministra de 
Informatica de la Republica Checa; el Excmo. Sr. Do TRUNG TA, Ministro de la Republica 
Socialista de Viet Nam; el Excmo. Sr. Heizo TAKENAKA, Ministro de Asuntos Internos y 
Comunicaciones de Jap6n; el Excmo. Profesor Josk Mariano GAGO, Ministro de Ciencias, 
Tecnologias y Educaci6n Superior de Portugal; el Excmo. Sr. Pavol PROKOPOVIC, Ministro de 
Transporte, Correos y Telecomunicaciones de la Republica Eslovaca; la Excma. Sra. Gertrude 
KITEMBO, Ministra de Correos, Telefonos y Telecomunicaciones de la Republica Democratica 
del Congo; el Excmo. Sr. Binali YILDIRIM, Ministro de Transporte de Turquia; el Excmo. 
Sr. Raymond JOHANSEN, Secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Noruega; el 
Excmo. Sr. Janusz STANCZYK, Vicesecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
Republica de Polonia; el Excmo. Sr. Kairat ABUSSEITOV, Representante Permanente de la 
Republica de Kazajstan; el Excmo. Sr. Ricardo GONZALEZ ARENAS, Embajador de la 
Republica Oriental del Uruguay; la Excma. Sra. Astrid DUFBORG, Embajadora de Suecia; el 
Sr. Guy-Olivier SEGOND, Presidente del Fondo de Solidaridad Digital; el Sr. Jung NAM CHO, 
Vicepresidente y Director General de SK Telecom; la Sra. Bruna MOLINA FAIDUTTI, 
Vicesecretaria General de la Federaci6n Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas - 
FMANU (en nombre de Civil Society Human Rights Caucus); la Sra. Latha GAURI, Reportera 
Coniunitaria de OneWorld International, Miembro de Self Help Group, Society for Elimination 
of Rural Poverty (en nombre de Civil Society Grassroots Caucus)*. 

7 
fueron 10s siguientes (en ordeii cronol6gico): el Excmo. Dr. Sofyan A. DJALIL, Ministro de 
Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n de la Republica de Indonesia; el Excmo. 
Dr. Tarelc KAMEL, Ministro de Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n de la 
Republica Arabe de Egipto; la Excma. Sra. Magda SHNIN, Ministra de Asuntos Exteriores 
Adjunta para las Relaciones Econ6micas Internacionales de la Republica Arabe de Egipto. Los 
representantes que formularon declaraciones fueron 10s siguientes (en orden cronol6gico): el 
Excmo. Sr. Moritz LEUENBERGER, Vicepresidente de la Confederaci6n Suiza; el Excmo. 
Sr. Burchell WHITEMAN, Ministro de Informacidn de Jamaica; la Excma. Dra. Martha 
PINTO DE HART, Ministra de Comunicaciones de la Republica de Colombia; el Excmo. 
Dr. Tarek KAMEL, Ministro de Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n de la 
Republica Arabe de Egipto; el Excmo. Sr. Thierry BRETON, Ministro de Economia, Finanzas e 
Industria de Francia; el Ingeniero Oscar CHINCHILLA GUZMAN, Superintendente de 
Telecomunicaciones de la Republica de Guatemala; el Excmo. Sr. Franz MORAK, Secretario de 
Estado de la Cancilleria Federal de Austria; el Excmo. Sr. Zsolt NAGY, Secretario de Estado de 
Tecnologias de la Informacifin y la Coniunicaci6n de Rumania; el Excmo. 
Sr. Lyonpo LEKI DORJI, Ministro de Informaci6n y Comunicaci6n del Reino de Bhutan; 
el Excmo. Sr. Dzemali MEHAZI, Ministro de Transporte de la ex Republica Yugoslava de 
Macedonia; la Excma. Dra. Margarita CEDER0 DE FERNANDEZ, Primera Dama y Ministra 
de la Republica Dominicana; el Excmo. Sr. Alexander LOMAIA, Ministro de Educaci6n y 
Ciencia de Georgia; el Sr. Jesus A. MEJA, Comisario de la Comisi6n Nacional de 
Telecomunicaciones de la Republica de Honduras; el Excmo. Sr. Eduardo CALIX, Viceministro 
de Asuntos Exteriores de El Salvador, Comisionado Presidencial para Puebla Panama; 

Los representantes que presidieron la 6" Sesi6n Plenaria, organizada el 17 de noviembre, 

'Tras Ias declaraciones dcl Excmo. Sr. Andranik MARGARYAN, Primer Ministro de la Rep6blica d e  Armenia, Turquia hizo 
uso de su derecho de r6plica. Tambien Grecia hizo uso de  su derecho de  rkplica a1 final de  la 6& Sesi6n Plenaria, en 
relaci6n con la declaraci6n del Excmo. Sr. Dzemali MEHAZI, Ministro de Transporte de  la ex Repliblica Yugoslava de 
Macedonia. 
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el Excmo. Sr. Tulio DEL BONO, Secretario de Ciencia y Tecnologia de la Republica Argentina; 
la Excma. Sra. Fay HOLTHUYZEN, Vicesecretaria de Comunicaciones, Departamento de 
Comunicaciones, Tecnologias de la Informaci6n y Artes de Australia; el Excmo. Sr. William 
JACOBY SALAZAR, Secretario Ejecutivo del Consejo de Ciencia y Tecnologia de Nicaragua; 
el Sr. Winston ROBERTS, Estrategias de la Informacibn, Biblioteca Nacional de 
Nueva Zelandia; el Excmo. Sr. Mac HARB, Miembro del Senado de Canadh; 
el Excmo. Sr. Jorelilc TIBNON, Secretario del Ministerio de Transporte de la Republica de las 
Islas Marshall; la Excma. Sra. Tanya VELLA, Embajadora de Malta; la Sra. Magaly PAZELLO, 
Alternativas de Desarrollo con las Mujeres para una nueva Era -DAWN (en nombre de 
Civil Society Gender Caucus); el Sr. Guy SEBBAN, Secretario General de la Camara de 
Comercio Internacional (CCI); el Sr. Amir DOSSAL, Director Ejecutivo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Colaboraci6n Internacional (UNFIP); la Sra. Sussan TAHMASEBI, 
Miembra fundadora del Centro de Formaci6n e Investigation de Organizaciones de la Sociedad 
Civil Irani (en nombre de Civil Society Middle East and West Asia Family); el 
Sr. Philippe PETIT, Vicedirector General de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI). 

8 Los representantes que presidieron la 7a Sesi6n Plenaria, organizada el 18 de noviembre, 
fueron 10s siguientes (en orden cronol6gico): el Excmo. Sr. Mohamed GHANNOUCHI, Primer 
Ministro de Titnez; el Excmo. Profesor Mohammad SOLEYMANI, Ministro de Comunicaci6n y 
Tecnologia de la Repliblica Islamica del Iran; el Excmo. Sr. Taieb HADHRI, Ministro de 
Investigaci6n Cientifica, Tecnologia y Desarrollo de Competencias de Thnez; el Excmo. 
Sr. Jean-Michel HUBERT, Einbajador de Francia. Los representantes que formularon 
declaraciones fueron 10s siguientes (en orden cronol6gico): el Excmo. Sr. 
Absalom THEMBA DLAMINI, Primer Ministro del Reino de Swazilandia; 
el Excmo. Arzobispo John Patrick FOLEY, Santa Sede; la Excma. Sra. Lynette EASTMOND, 
Ministra de Comercio, Asuntos del Consumidor y Desarrollo de Empresas de Barbados; 
el Excmo. Sr. Abdul Moyeen KHAN, Ministro de Ciencia y Tecnologias de la Informaci6n y la 
Comunicaci6n de la Republica Popular de Bangladesh; El Excmo. Sr. Liin KENG YAUK, 
Ministro de Energia, Gesti6n del Agua y Comunicaciones de Malasia; el Excmo. Sr. Abdulamlik 
AL-MOALEMI, Ministro de Comunicaciones de la Republica del Yemen; el Excmo. Sr. 
Mohamed SAEED, Ministro de Transporte y Comunicaciones de la Repitblica de Maldivas; 
el Excmo. Sr. Palusalue FAAPO 11, Ministro de Tecnologias de la Informaci6n y la 
Comunicaci6n del Estado Independiente de Samoa; el Excmo. Sr. Ali ABBASOV, Ministro de 
Tecnologias de la Information y la Comunicaci6n de la Repliblica Azerbaiyana; el Excmo. 
Sr. Pehin Dato ABU BAKAR APONG, Ministro de Comunicaciones de Brunei Darussalam; el 
Excmo. Dr. John MARBURGER, Representante Especial del Presidente y Asesor Presidencial 
en Ciencia y Tecnologia de 10s Estados Unidos de Amkrica; el Excmo. Dr. Ovidio DE JESUS 
AMARAE, Ministro de Transporte y Comunicaciones de la Repliblica Democratica de 
Timor Leste; la Excma. Sra. Patricia KALIATI, Ministra de Informaci6n y Turismo de Malawi; 
el Excmo. Sr. Amirzai SANGUIN, Ministro de Comunicaci6n de Afganistkn; el Excmo. 
Profesor Mohammad SOLEYMANI, Ministro de Coinuiiicaci6n y Tecnologia de la Republica 
Islamica del Iran; la Excma. Sra. Hadja Aissatou BELA DIALLO, Ministra de Inforniaci6n de la 
Republica de Guinea; el Excmo. Sr. Frederic DOHOU, Ministro de Comunicacion y Promoci6n 
de Nuevas Tecnologias de la Republica de Benin; el Sr. James REGE, Secretario Permanente de 
la Repitblica de Kenya; el Dr. Juan Carlos SOLINES MORENO, Presidente del Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Ecuador; el Sr. Chalalambos SOTERIOU, 
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Encargado de la Planificacidn de Estrategias sobre las TIC de la Republica de Chipre; el 
Sr. Asadjon KHODJAEV, Vicedirector General del Organism0 de Comunicaciones e 
Informaci6n de la Republica de Uzbekisth; el Excmo. Sr. Sergei ALEINIK, Embajador de la 
Repitblica de Belarus; el Excmo. Sr. Kweronda RUHEMBA, Embajador de la Republica de 
Uganda; el Sr. Armand TELITI, Viceministro de Trabajos Publicos, Transporte y 
Telecomunicaciones de la Rep6blica de Albania; el Sr. Pier Ferdinand0 CASINI, Presidente de 
la Uni6n Interparlamentaria (IPU); la Sra. Robin D. GROSS, Directora Ejecutiva de IP Justice; 
el Sr. Edouard DAYAN, Director General de la Uni6n Postal Universal (UPU); el Sr. Donald 
KABERUKA, Presidente del Banco de Desarrollo African0 (AfDB); el Sr. Mohamed TIJANI 
BEN JEMAA, Vicepresidente del Comit6 sobre Informaci6n y Comunicacion de la Federaci6n 
Mundial de Organizaciones de Ingenieros (WFEO) (en representaci6n de la Comunidad de 
Ciencia y Tecnologia de la Sociedad Civil); el Sr. Marcel A. BOISARD, Director Ejecutivo del 
Instituto de las Naciones Unidas para la Formaci6n Profesional y la Investigaci6n (UNITAR); la 
Sra. Maud DE BOER BUQUICCHIO, Vicesecretaria General del Consejo de Europa; la 
Sra. Lynn ST AMOUR, Presidenta de Sociedad Internet (ISOC); el Sr. Shoji NISHIMOTO, 
Administrador Auxiliar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
9 
fueron 10s siguientes (en orden cronol6gico): el Excmo. Sr. Moritz LEUENBERGER, 
Vicepresidente de la Confederaci6n Suiza; el Excmo. Sr. Taieb HADHRI, Ministro de 
Investigaci6n Cientifica, Tecnologia y Desarrollo de Competencias de Tunez; el Excmo. 
Sr. Masood KHAN, Embajador de la Republica Islamica del Pakistan; el Excmo.Sr. Mohamed 
GHANNOUCHI, Primer Ministro de Tlinez; el Excmo. Sr. Zine El Abidine BEN ALI, 
Presidente de Tlinez. Los representantes que formularon declaraciones fueron 10s siguientes (en 
orden cronologico): el Excmo. Sr. Andrew Robert YATILMAN, Secretario del Departamento de 
Transporte, Comunicaciones e Infraestructura de 10s Estados Federados de Micronesia; el 
Excmo. Sr. Mohamed Jamil MULLA, Ministro de Comunicacion y Tecnologias de la 
Inforinaci6n del Reino de Arabia Saudita; el Excmo. Sr. Adama FOFANA, Ministro de 
Relaciones con el Parlamento y Portavoz del Gobierno de Burkina Faso; el Excmo. Sr. Abdul 
Rahmane Mohamed CHALGHOM, Ministro de Asuntos Exteriores de Jamahiriya Arabe Libia 
Popular y Socialista; el Excmo. Sr. Oumarou HADARY, Ministro de Tecnologias de la 
Informaci6n y la Comunicaci6n de la Republica de Niger; el Excmo. Profesor Bountiem 
PHISSAMAY, Ministro de la Oficina del Primer Ministro de la Repitblica Democratica Popular 
Lao; el Excmo. Sr. Nenneh MACDOUAL-GAYE, Secretario de Estado para la Comunicaci6n, la 
Informaci6n y la Tecnologia de la Republica de Gambia; el Excmo. Sr. Muktar DJUMALIEV, 
Embajador y Representante Permanente de la Repliblica Kirguisa; la Excma. Sra. Raquel 
Alexandra POITEVIEN CABRAL, Embajadora de la Repliblica Bolivariana de Venezuela; el 
Ingeniero Sergio Antonio TORO, Director Ejecutivo, Republica de Bolivia; el Sr. Rafael 
MUENTE, Jefe de la Oficina de Cibergobierno y Tecnologias de la Informaci6n de Peru; el 
Excmo. Dr. Franz Graf von HARNONCOURT-UNVERZAGT, Presidente del Consejo de 
Comunicaci6n de la Orden Soberana y Militar de Malta; el Excmo. Sr. Adama SAMASSEKOU, 
Presidente del Comit6 Preparatorio de la fase de Ginebra de la CMSI. 

Los representantes que presidieron la 8a Sesi6n Plenaria, organizada el 18 de noviembre, 
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CAP~TULO IV 

Reuniones de expertos de alto nivel y mesas redondas 

1 
durante la fase de Thnez de la Cumbre se convocaron dos mesas redondas y una reuni6n de 
especialistas de alto nivel 10s dias 16 y 17 de noviembre de 2005, respectivamente. La finalidad de las 
dos mesas redondas era brindar a 10s Jefes de Estado o de Gobierno la oportunidad de entablar un 
debate interactivo sobre el amplio tema "Del compromiso a la acci6n: aplicaci6n despuis de Thnez" 
con 10s dirigentes de las organizaciones internacionales y 10s representantes de las entidades 
empresariales y de la sociedad civil que asistian a la Cumbre. El tema de la reuni6n de especialistas de 
alto nivel fue "Las TIC para el desarrollo". Entre 10s participantes figuraban representantes de 10s 
gobiernos, 10s organismos de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, el sector 
empresarial y la sociedad civil. Los tres eventos formaron parte de la Cumbre oficial (punto 10 del 
orden del dia). 

2 Se adjuntan como anexo 10s informes de las dos mesas redondas y de la reuni6n de 
especialistas de alto nivel (vkanse 10s Anexos 2A, 2B y 2C). 

De conformidad con una decisi6n adoptada en la segunda reuni6n del Comiti Preparatorio, 
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CAP~TULO v 
Informe de la Comisih de Credenciales 

1 
Informaci6n se estipula lo siguiente: 

En el Articulo 5 del Reglamento Interno de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

"A1 principio de la Cumbre se nombrara una Comisi6n de Credenciales integrada por 
nueve miembros. Su composici6n se basara en la de la Comisi6n de Verificaci6n de 
Poderes de la Asamblea General de las Naciones Unidas vigente cuando se celebre la 
fase correspondiente de la Cumbre. La Comisi6n examinara las credenciales de 10s 
representantes e informark sin demora a la Cumbre." 

En la primera Sesi6n Plenaria de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 2 
de la I n f o r m a c h ,  celebrada el 16 de noviembre de 2005, la Cumbre, de conformidad con el 
Articulo 5 de su Reglamento, nombr6 una Comisi6n de Credenciales cuya composici6n se 
basaba en la de la Cornision de Verificaci6n de Poderes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su sexag6simo period0 de sesiones, es decir, integrada por Camerun, China, 
Federaci6n de Rusia, Panamk, Portugal, Santa Lucia*, Samoa, Sierra Leona** y Estados Unidos. 

3 La Comisi6n de Credenciales celebr6 una reuni6n el 18 de noviembre de 2005. 

4 La Sra. Shelley-Ann Clarke-Hinds, de Trinidad y Tabago, fue elegida Presidenta por 
unanimidad. 

5 La Cornisifin tuvo ante si un memorando del Secretario General de la Cumbre, de fecha 
18 de noviembre de 2005, relativo a las credenciales de representantes de Estados y de la 
Comunidad Europea ante la Cumbre. La Secretaria de la Comisi6n de Credenciales hizo una 
declaraci6n relativa a1 memorando del Secretario General de la Cumbre, en la que, entre otras 
cosas, actualiz6 el contenido de ese memorando con informaci6n sobre las credenciales y 
comunicaciones recibidas despues de su preparaci6n inicial. 

6 Como se sefialo en el punto 1 del memorando y en la declaraci6n relativa a ese punto, en el 
momento de celebrarse la reuni6n de la Cornision de Credenciales se habian recibido 
credenciales oficiales de representantes ante la Cumbre, en la forma prescrita por 10s Articulos 3 
y 4 del Reglamento Interno de la Cumbre, de 10s siguientes 112 Estados y de la Comunidad 
Europea: 

Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgica, 
Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, 
Bulgaria, Burlcina Faso, Camboya, Camerhn, Cab0 Verde, Chad, Chile, Comoras, China, 
CBte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Chipre, Republica Checa, Repliblica Democrktica Popular 
de Corea, Republica Democrktica del Congo, Dinamarca, El Salvador, Eritrea, Estonia, 
Comunidad Europea, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Guinea, Honduras, 
Hungria, Islandia, India, Indonesia, Iraq, Israel, Italia, Jamaica, Japon, Jordania, Kenia, 
Letonia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malasia, Maldivas, 
Mali, Malta, Islas Marshall, Mauricio, Micronesia, Mbnaco, Myanmar, Namibia, Paises 

*Trinidad y Tabago sustituye a Santa Lucia, 

'*Nigeria sustituye a Sierra Leona. 
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Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Pakistan, Paraguay, 
Polonia, Portugal, Qatar, Repitblica de Corea, Rumania, Federaci6n de Rusia, Rwanda, 
Samoa, Arabia Saudita, Serbia y Montenegro, Singapur, Eslovaquia, Repbhlica 
Sudafricana, Espaiia, Swazilandia, Suecia, Suiza, Replihlica Arabe Siria, Tailandia, la ex 
Repuhlica Yugoslava de Macedonia, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tabago, Thnez, 
Turquia, Uganda, Ucrania, Emiratos Arahes Unidos, Reino Unido, Repuhlica Unida de 
Tanzania, Estados Unidos de Amkrica, Uruguay, Uzhekistin, Viet Nam, Yemen. 

7 
momento de celehrarse la reuni6n de la Comisibn de Credenciales, 10s siguientes 39 Estados 
hahian comunicado a1 Secretario General de la Cumbre informaci6n relativa a1 noinhramiento de 
10s representantes de 10s Estados y de la Comunidad Europea ante la Cumbre, por medio de un 
facsimil enviado por el Jefe de Estado o de Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores, 
o por medio de una carta o nota verbal de la misi6n correspondiente: 

Como se seAal6 en el punto 2 del inemorando y en la declaraci6n relativa a ese punto, en el 

Afganistan, Argelia, Argentina, Azerhaiyan, Belarus, Canadi, Colombia, Costa Rica, 
Djibouti, Rephblica Dominicana, Ecuador, Egipto, Etiopia, Ghana, Grecia, Guatemala, 
Santa Sede, Iran (Repuhlica Islamica del), Irlanda, Kazajstan, Kuwait, Kirguistan, 
Reptiblica Democratica Popular Lao, Jamahiriya Arahe Libia, Madagascar, Mexico, 
Marruecos, Nepal, Oman, Papua Nueva Guinea, Peru, Filipinas, Rephhlica de Moldova, 
Senegal, Eslovenia, Sri Lanka, Tayikistan, Venezuela (Republica Bolivariana de), 
Zambia. 

8 
momento de celebrarse la reuni6n de la Comisi6n de Credenciales, 10s siguientes 23 Estados 
participantes en la Cumbre no hahian comunicado a1 Secretario General de la Cumbre ninguna 
in€ormaci6n relativa a sus representantes ante la Cumhre: 

Angola, Burundi, Republica Centroafricana, Congo (Rep. del), Guinea Ecuatorial, Fiji, 
Gahhn, Gambia, Guyana, Haiti, Libano, Liberia, Mauritania, Mongolia, Mozambique, 
Panama, Santo Tom6 y Principe, Seychelles, Sierra Leona, Sudan, Togo, Tuvalu, 
Zimbabwe. 

Como se seAal6 en el punto 3 del memorando y en la declaraci6n relativa a ese punto, en el 

9 
de la Comunidad Europea enumerados en el memorando mencionado y en la declaraci6n relativa 
a ese memorando, y las credenciales de 10s representantes de la Comunidad Europea, en el 
entendimiento de que las credenciales oficiales de 10s representantes de 10s Estados a que se 
hace referencia en 10s puntos 7 y 8 supra se comunicarian a1 Secretario General de la Cumhre a 
la mayor brevedad posihle. 

10 La Coinision aproho el siguiente proyecto de Resoluci6n sin someterlo a votaci6n: 

La Comisi6n decidi6 aceptar las credenciales de 10s representantes de todos 10s Estados y 

"La Cumisidn de Credenciales, 
"Hubiendu exurninado las credenciales de 10s representantes ante la Cumbre Mundial 

sohre la Sociedad de la Informaci6n a que se hace referencia en el memorando del 
Secretario General de la Cumhre de fecha 18 de noviemhre de 2005, 

"Acepta las credenciales de 10s representantes de 10s Estados y de la Comunidad 
Europea a que se hace referencia en ese memorando." 

La Comisi6n decidi6, sin proceder a votaci6n, recomendar a la Cumhre la adopci6n de un 11 
proyecto de Resoluci6n (vease el punto 13 infia). 
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12 En vista de todo lo anterior, se somete el presente Informe a la Cumbre. 

Recomendaci6n de la Comisi6n de Credenciales 

13 
de Resoluci6n: 

La Comisi6n de Credenciales recomienda a la Cumbre la adopci6n del siguiente proyecto 

"Credenciales de 10s representantes que participan en 
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacih" 

"La Cunlbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacidn, 
"Hubiendo examinado el Informe de la Comisi6n de Credenciales y la recomendacih 

"Apuueba el Informe de la Comisi6n de Credenciales." 
contenida en ese Informe, 

Medidas adoptadas en la Cumbre 

14 En su 8" Sesi6n Plenaria, celebrada el 18 de noviembre de 2005, la Cumbre consider6 el 
Informe de la Comisi6n de Credenciales (WSIS-O5/TUNIS/DOC/S(Rev. 1)). 
15 La Cumbre adopt6 el proyecto de Resoluc ih  recomendado por la Comisi6n en su Informe 
(para consultar el texto de la Resoluci6n, vease el Capitulo I, Secci6n C del presente Informe). 
16 El Anexo A que figura a continuaci6n fue publicado el 18 de noviembre a las 19.00 horas a 
titulo de actualizacih: 
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Anexo A 

Situacion de las credenciales a las 19.00 horas del 18 de noviembre 

1 
presentado las credenciales de sus representantes ante la Cumbre de acuerdo con 10s Articulos 3 y 4 del 
Reglamento Interno de la Cumbre, son 10s siguientes: 

Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarus, 
Belgica, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei 
Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerun, Cabo Verde, Chad, Chile, 
Conioras, Costa Rica, China, CBte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Chipre, Republica Checa, 
Republica Democratica Popular de Corea, Republica Democratica del Congo, 
Dinamarca, El Salvador, Eritrea, Estonia, Comunidad Europea, Finlandia, Francia, 
Georgia, Alemania, Grecia, Guinea, Honduras, Hungria, Islandia, India, Indonesia, Iraq, 
Israel, Italia, Jamaica, Japon, Jordania, Kenia, Letonia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malawi, Malasia, Maldivas, Mali, Malta, M a s  Marshall, Mauricio, 
Mkxico, Micronesia, Monaco, Myanmar, Namibia, Paises Bajos, Nueva Zelandia, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Paltistin, Paraguay, Peru, Polonia, Portugal, Qatar, 
Repliblica de Corea, Republica de Moldova, Rumania, Federation de Rusia, Rwanda, 
Samoa, Arabia Saudita, Serbia y Montenegro, Singapur, Eslovaquia, Repliblica 
Sudafricana, Espafia, Swazilandia, Suecia, Suiza, Republica Arabe Siria, Tailandia, la ex 
Rephblica Yugoslava de Macedonia, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tabago, Tunez, 
Turquia, Uganda, Ucrania, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido, Repliblica Unida de 
Tanzania, Estados Unidos de America, Uruguay, Uzbeltistin, Viet Nam, Yemen. 

Los 34 paises que han comunicado al Secretario General de la Cumbre la informacion 

A las 19.00 horas del 18 de noviembre, 10s 118 Estados y la Comunidad Europea que han 

2 
relativa a1 nombramiento de sus representantes en la Cumbre, a las 19.00 horas del 
18 de noviembre, mediante fax remitido por el Jefe de Estado o de Gobierno o el Ministro de 
Asuntos de Exteriores o por carta o nota verbal de la inision interesada, son 10s siguientes: 

Afganistan, Argelia, Angola, Argentina, Azerbaiyan, Canada, Colombia, Djibouti, 
Repliblica Dominicana, Ecuador, Egipto, Etiopia, Ghana, Guatemala, Santa Sede, Iran 
(Republica Islamica del), Irlanda, Kazajstan, Kuwait, Kirguistin, Republica Democratica 
Popular Lao, Jamahiriya Arabe Libia, Madagascar, Marruecos, Nepal, Oman, Papua 
Nueva Guinea, Filipinas, Senegal, Eslovenia, Sri Lanka, Tayikistan, Venezuela 
(Republica Bolivariana de), Zambia. 

3 Los 21 paises siguientes que participan en la Cumbre y que al 18 de noviembre a las 
19.00 horas no han comunicado a1 Secretario General de la Cumbre inforrnacion alguna sobre 
sus representantes son 10s siguientes: 

Burundi, Rephblica Centroafricana, Congo (Rep. del), Guinea Ecuatorial, Fiji, Gabon, 
Gambia, Guyana, Haiti, Libano, Liberia, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Panama, 
Santo Tom6 y Principe, Seychelles, Sierra Leona, Sudan, Togo, Zimbabwe. 
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CAP~TULO VI 

Informes de 10s eventos con participacih de multiples interesados 

1 
Cumhre se escucharon 10s siguientes informes resultantes de 10s eventos con participacih de midtiples 
interesados (punto 11 del orden del dia, en orden cronologico): Sr. Jean REVEILLON, Presidente de 
WEMF Association on the World Electronic Media Forum 11, y Sr. Jose Luis MACHINEA, Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL, en el marco del evento e iniciativa conjunta "Evaluacibn de la Sociedad de la 
Informacion" de CEPALILTNECAIUNESC WA/CESAP/UIT/OCDE/UNCTAD/LJNESCO/Banco 
Mundial/ECOSTAT. 

2 
Cumhre escuch6 10s siguientes informes resultantes de eventos con participation de multiples 
interesados (punto 11 del orden del dia, en orden cronologico): Sra. Titi AKINSANMI, 
Facilitadora Global del Grupo de la Juventud de la CMSI, SchoolNet Africa, sobre National 
Youth Campaigns and Beyond Tunis as youth; Sr. Richard MCCORMICK, Presidente Honorario 
de la Camara de Comercio Internacional, sohre "The Business View on Critical Issues for the 
Information Society"; Profesor Shuichi IWATA, Presidente de CODATA, International Council 
for Science, sohre Information Commons for Science Initiative; Sr. Robert AYMAR, Director 
General del CERN, sobre African Research and Education Networking; Sra. Elizabeth 
LONGWORTH, Directora de la Division para la Sociedad de la Informacion de la UNESCO, 
sobre 10s Eventos paralelos de la UNESCO durante la fase de Tunez de la CMSI; Sra. Inks 
CHERMITI, Association Jeunes-Sciences de Tunisie (en nomhre del Congres Mondial des 
Jeunes), sobre Mensaje de la Juventud a 10s Jefes de Estado y de Gobierno y a las 
Organizaciones Internacionales; Sr. Joe SHIRLEY, Jr., Presidente de la Naci6n Navajo/OCCAM, 
sobre las Poblaciones Indigenas y la Sociedad de la Informaci6n; Sr. Jos6 Antonio OCAMPO, 
Suhsecretario General de las Naciones Unidas, sohre el Grupo Especial sobre las TIC de las 
Naciones Unidas y su contribucion a1 proceso de la CMSI; Sr. Mondher BEN AYED, Union 
Tunisienne pour I'Industrie, le Commerce et 1'Artisanat (UTICA) sobre Eventos de UTICA 
durante la fase de Thnez de la CMSI; Sr. Karmelo SAENZ DE LA MANZA, Presidente de la 
Asociacion Vasca de Municipalidades y Sr. Abbes MOSHEN, Alcalde de Tunez y Presidente de 
la Asociacion Tunecina de Municipalidades, sobre la Segunda Cumhre Mundial de Autoridades 
Urbanas y Locales sobre la Sociedad de la Informaci6n; Dr. Alex BYRNE, Presidente de la 
International Federation of Library Associations and Institutions, sobre "Libraries - the 
Information Society in Action"; Sra. Viola KREBS, Secretaria General de IC Volunteers, sohre 
"Conferences and Campaign on Volunteering and ICTs"; Sr. Hiroshi KAWAMURA, 
Representante ante la CMSI del DAISY Consortium, sobre el Global Forum on Disability in the 
Information Society; Sra. Lettie TEMBO-LONGWE, Presidenta Interina del Grupo sobre 
Generos de la CMSI/World Association of Community Radio Broadcasters, sobre "WSIS 
Implementation: Gender Caucus past, present and post Tunis"; Su Excelencia Profesora Essayed 
NAGIA, Comisionada de la Union Africana, sohre el Informe "Roundtable for a Multilingual 
Cyberspace with the Participation of All in the Information and Shared Knowledge Society"; 
Dr. Francis MUGUET, Director del Laboratorio de Desarrollo de Informacion Cientifica de 
ENSTA, sobre Acceso Abierto a la Informacion Cientifica; Sra. Rinalia ABDUL RAHIM, 
Directora Ejecutiva de Global Knowledge Partnership (GKP), sohre el Global Knowledge 

Tras el debate general entablado en la 5" Sesion Plenaria (punto 9 del orden del dia), en la 

En la 8a Sesi6n Plenaria, tras poner termino a1 debate general (punto 9 del orden del dia), la 
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Partnership Forum; Sr. Roberto BLOIS, Vicesecretario General de la UIT, sobre Eventos de la 
UIT durante la fase de Tunez de la CMSI. 
3 Durante la presentation de informes resultantes de 10s eventos con participacih de 
multiples interesados, el Sr. Jean REVEILLON, Presidente de la Asociacion WEMF, al presentar 
un informe sobre el World Electronic Media Forum 11, hizo referencia a1 "Mensaje del WEMF I1 
a la CMSI". Dicho mensaje, que habia sido adoptado por el WEMF I1 el 16 de noviembre 
de 2005, se habia presentado al Secretario General de las Naciones Unidas y habia sido 
traiismitido el 12 de diciembre de 2005 por el Secretario General Asistente para la 
Comunicacion y la Informacion, Sr. Shashi Tharoor, al Secretario General de la Cumbre, Sr. 
Yoshio Utsumi. El texto del mensaje esth disponible en 
http://www.itu.intlwsisldocuinents/Iistinp.asp?lan8=en&c event=sl2&c type=colngo 

4 
Vasca de Municipalidades, y el Sr. Abbes MOSHEN, Alcalde de Tunez y Presidente de la 
Asociacion Tunecina de Municipalidades, al presentar su informe sobre la segunda Cumbre 
Mundial de Autoridades Urbanas y Locales sobre la Sociedad de la Informacibn, se refirieron a 
la Declaracion sobre politica de la I1 Cumbre Mundial de Autoridades Urbanas y Locales sobre 
la Sociedad de la Informaci6n, adoplada en Bilbao el 11 de noviembre de 2005. Dicha 
Declaration fue transmitida al Secretario General de la Cumbre, Sr. Yoshio Utsumi, y estB 
disponible en 
http:/lwww.itu.int/wsis/documentsllistin~.asp?lanp=en&c event=sl2&c tYpe=colngo 

De manera similar, el Sr. Karinelo SAENZ DE LA MANZA, Presidente de la Asociacih 
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CAP~TULO VII 

Adopcih de "Compromiso de Tunez" 

1 
"Compromiso de Tunez" que le fue transmitido mediante una nota del Presidente de dicho Comite 

2 En su 8" Sesion Plenaria, celebrada el 18 de noviembre de 2005, la Cuinbre adopt6 por 
unanimidad el "Compromiso de Tunez" (para el texto del Compromiso de Tfinez, vease el 
Capitulo I ,  seccion A del presente Informe). 

3 
A 

Atendiendo a la recomendacion del Comit6 Preparatorio, la Cumbre consider6 el proyecto de 

(WSIS-OSITUNISIDOCI7). 

Se le present6 a la Secretaria Ejecutiva la siguiente declaracion interpretativa: 

Declaracion interpretativa de 10s Estados Unidos de America: 
1) A 10s Estados Unidos les complace sumarse al consenso respecto del Compromiso de 

Tunez y el Programa de Acciones de Tunez para la Sociedad de la Informacion, 10s cuales 
representan un importante hito en 10s esfuerzos desplegados por la comunidad 
internacional con miras al desarrollo de la Sociedad de la Informacih Los Estados Unidos 
solicitan que esta declaracion interpretativa se incluya en las actuaciones escritas de la 
Cumbre; al sumarnos a1 consenso nos basamos, en parte, en las consideraciones expuestas 
en &a. 

2) Los Estados Unidos subrayan que la libertad de opinion y expresion, incluida la libertad de 
buscar, recibir y transmitir informacibn e ideas a traves de cualquier medio de 
comunicacion e independientemente de las fronteras, segun se estipula en el Articulo 19 de 
la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, junto con la libertad de prensa, son 10s 
cimientos esenciales de la Sociedad de la Informacion. 

3) A lo largo de este proceso, la integraci6n de multiples interesados ha sido el fundaniento 
de la labor de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informacion (CMSI). Los 
Estados Unidos creen firmemente que 6ste debe seguir siendo el caso. Este enfoque 
inkgrador garantizara que la aplicaci6n y el seguimiento de esta Cumbre exitosa permitan 
aprovechar a todos 10s beneficios de la sociedad digital. A tales efectos, 10s Estados 
Unidos desean reiterar que el Anexo al Programa de Acciones de T u n a  para la Sociedad 
de la Informacion time unicamente caricter indicativo y no es exhaustivo. Asimismo, 10s 
Estados Unidos consideran que, a pesar de las referencias especificas a la funcion de 10s 
gobiernos en el pirrafo 8 del Compromiso de T h e z  y en el parrafo 85 del Programa de 
Acciones de T h e z  para la Sociedad de la Informacibn, 10s procesos de aplicacion y 
seguimiento de la Cumbre, con inclusi6n del For0 sobre Gobernanza de Internet, incluirin 
a 10s gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales y 
regionales, para que lrabajen de consuno con el fin de aumentar al miximo sus 
contribuciones y capacidades combinadas. 

4) Los Estados Unidos sefialan asimismo que en el Programa de Acciones para la Sociedad de 
la Informacih se estipula una funci6n para el ECOSOC y, posiblemente, para la Cornision 
de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo, en el seguimiento 
de la Cumbre. Esperamos que la incorporacih del seguimiento de la CMSI en el 
ECOSOC forme parte del proceso general de reforma de las Naciones Unidas que es 
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necesario para potenciar la eficacia de 10s numerosos componentes de las organizaciones 
de las Naciones Unidas. 

5) A juicio de 10s Estados Unidos, el termino "derecho a1 desarrollo" consignado en el parrafo 
3 del Compromiso de T b e z  sigiiifica que cada individuo debe disfrutar del derecho a 
desarrollar sus capacidades intelectuales o de otra indole en el maximo grado posible, 
mediante el ejercicio de toda una serie de derechos civiles y politicos. No se puede invocar 
la falta de desarrollo para justificar la limitaci6n de 10s derechos humanos. 

6) Los Estados Uiiidos toman nota de las diversas referencias, tanto en el Compromiso de 
T h e z  como en el Programa de Acciones de Tunez para la Sociedad de la Informacibn, a la 
importancia de la buena gobernanza para la Sociedad de la Informacibn, e interpretan que 
dichas referencias aluden a unas politicas economicas s6lidas (con inclusion de politicas 
favorables a la competencia), unas instituciones democraticas firmes, capaces de responder 
a las necesidades de las personas y traiisparentes ante las mismas, y a1 respeto por 10s 
derechos humanos y el gobierno de la ley. 

7) Los Estados Unidos consideran que el diilogo proactivo sobre asuntos relacionados con la 
responsabilidad social empresarial y la buena gobernanza empresarial a 10s que se hace 
referencia en el pirrafo 17 del Compromiso de T6nez deberian abarcar a todos 10s 
iiiteresados, incluidas las corporaciones nacionales y transnacionales. 

8) A juicio de 10s Estados Unidos, la referencia contenida en el pirrafo 3 1 del Coinpromiso 
de TSlnez a uii sistema comercial multilateral universal, basado en iiormas, abierto, no 
discriminatorio y equitativo alude a una liberalizacion comercial significativa, segun se 
estipula en el pbrafo 27 del documento resultante de la Cumbre Mundial de 2005 de las 
Naciones Unidas (A/6O/L.l). Segun se indica en dicho documento resultante de la Cumbre 
Mundial, la liberalizacion del comercio contribuye a estimular el desarrollo a escala 
inundial y asegura que el comercio desempeiie una fuiici6n cabal en la promotion del 
crecimiento economico, el empleo y el desarrollo para todos. 

9) Los Estados Uiiidos entienden que las referencias a la transferencia de tecnologia 
contenida en 10s pirrafos 8-9,49,54 y 89 del Programa de Acciones de Trinez para la 
Sociedad de la Informaci6n, incluidas las refereiicias en las que se menciona 
concretamente "la transferencia de tecnologia en condiciones mutuamente acordadas" 
significa que, en el caso de las tecnologias y coiiocimientos tknicos sujetos a derechos de 
propiedad intelectual, toda transferencia debe efectuarse sobre una base negociada 
libremente y mutuamente acordada. Esto es asi independientemente del hecho de que el 
que transfiere o recibe la tecnologia sea un gobierno, una entidad privada u otros. 
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CAP~TULO VIII 

Adopci6n del "Prograrna de Acciones de Tunez 
para la Sociedad de la Informaci6n" 

1 
"Programa de Acciones de Tunez para la Sociedad de la Informaci6n", que le fue transmitido mediante 
nota del Presidente de dicho Comite (WSIS-O5/TUNIS/DOCI6(Rev. 1)). 
2 En su 8' Sesi6n Plenaria, celebrada el 18 de noviembre de 2005, la Cumbre adopt6 por 
unanimidad el "Programa de Acciones de Tunez para la Sociedad de la Informaci6n" (para el 
texto del programa, vease el Capitulo I,  Secci6n B, del presente Informe). 

3 

A 

En lo que respecta a1 "Programa de Acciones de Tunez para la Sociedad de la Informaci6n" 
(Documento WSIS-O5ITUNIS/DOCI6(Rev. 1)): 
Parrafo 13 
mantener su politica de proseguir las inversiones publicas en TIC, y eso seguira siendo una 
prioridad para nuestro pais, como un niedio ideal para garantizar que 10s beneficios de las TIC 
lleguen a la totalidad de la poblaci6n de una manera ubicua, equitativa y asequible. 

Pirrafo 14 
inversiones necesarias en infraestructura TIC y para desarrollo de nuevos servicios, 
independientemente del hecho de que dichas inversiones procedan del sector publico o privado. 
Pirrafo 16 Costa Rica seAala que, en consonancia con su realidad nacional y su marco 
institucional, las inversiones TIC han tenido y seguirin teniendo bhsicamente un caricter 
publico. 
Pirrafo 21 
podrian incluir la inversi6n directa del Estado en infraestructura TIC. 

B Declaraci6n interpretativa de 10s Estados Unidos de America: 
La Declaracion interpretativa presentada por 10s Estados Unidos de America y reproducida en el 
anterior Capitulo VII tambien incluye referencias al "Programa de Acciones de Tdnez para la 
Sociedad de la Informaci6n". Para mayores detalles tenga a bien reniitirse a1 Capitulo VII, 
Secci6n A. 

Atendiendo a la recomendaci6n del Comiti Preparatorio, la Cumbre consider6 el proyecto de 

Se present6 a la Secretaria Ejecutiva la siguiente Declaraci6n Interpretativa: 

Declaraci6n Interpretativa de Costa Rica: 

A juicio de Costa Rica, ninguno de 10s terminos de este pirrafo le impiden 

La interpretation de Costa Rica es la siguiente: lo importante es obtener las 

Costa Rica entiende que las finanzas publicas para proporcionar acceso a las TIC 
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CAPITULO IX 

Adopcih del proyecto de Informe de la Fase de Tunez de la Cumbre 

En su 8a Sesi6n Plenaria, celebrada el 18 de noviembre de 2005, el Relator present6 el proyecto 1 
de Informe de la Fase de Tunez de la Cumbre (WSIS-OS/TUNIS/DOC/9). 

2 
Relator a terminar dicho Informe. 

En el curso de la misma reunibn, la Cumbre adopt6 el proyecto de Informe y autoriz6 a1 



- 57 - 
WSIS-O5iTUNIS/DOC/9(Rev. I)-S 

CAPITULO x 
Terminacih de la Fase de Tunez de la Cumbre 

1 
clausura el Sr. Yoshio UTSUMI, Secretario General de la UIT y Secretario General de la Cumbre; Su 
Excelencia Sr. Moritz LEUENBERGER, Vicepresidente de la Confederation de Suiza, y Su 
Excelencia Sr. Zine El Abidine BEN ALI, Presidente de la Rep6blica de Tunez. 
2 
la Fase de Thnez de la CMSI. 

En su Sa Sesion Plenaria, celebrada el 18 de noviembre de 2005, pronunciaron declaraciones de 

En el curso de la misnia reunion, el Presidente de la Republica de Tunez declar6 terminada 
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ANEXO 1 

Lista de documentos presentados a la Cumbre 

La Cumbre tuvo ante si 10s siguientes docunientos: 

Documentos oficiales: 
Proyecto de orden del dia de la Fase de Tunez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Informacibn (WSIS-OS/TLNIS/DOC/l) 
Proyecto de Enmienda de la Regla 7 de las Reglas de Procedimiento de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Informacibn (WSIS-O5/TUNIS/DOC/2) 
Formato propuesto para la Fase de Tune2 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Informacibn (WSIS-O5/TUNIS/DOC/3) 
Informe sobre el Proceso Preparatorio de la Segunda Fase de la Cumbre 

Informe sobre el inventario de la CMSI (WSIS-OS/TUNIS/DOC/S) 
Proyecto de "Programa de Acciones de Tunez para la Sociedad de la Informacibn" 
(WSIS-O5/TUNIS/DOC/6(Rev. 1)) 
Proyecto de "Compromiso de Tunez" (WSIS-O5/TUNIS/DOC/7) 
Informe de la Comisibn de Credenciales a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Informacibn (WSIS-OS/TUNIS/DOC/8(Rev. 1)) 
Proyecto de Informe de la Fase de Tunez de la CMSI (WSIS-O5/TUNIS/DOC/9) 

(WSIS-O5/TUNIS/DOC/4) 

Documentos administrativos: 
Informacibn para 10s participantes (WSIS-O5/TLJNIS/ADM/l) 
Orden del dia anotado de la Fase de Tunez (WSIS-O5/TUNIS/ADM/2) 
Proyecto del orden del dia de la Reunibn organizativa de la Fase de T ~ n e z  

Directrices para la distribucibn de publicaciones, documentos y cualesquiera otros materiales 
impresos en 10s locales de la Cumbre (WSIS-O5/TLJNIS/ADM/4) 
Directrices sobre la realizacibn de Eventos Paralelos (WSIS-O5lTUNIS/ADM/5) 
Proyecto de orden del dia de la octava y ultima Sesibn Plenaria (WSIS-O5/TUNIS/ADM/6) 

(WSIS-O5/TUNIS/ADM/3) 
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ANEXO 2A 

Mesa Redonda I de la CMSI 

"Del compromiso a la acci6n: la aplicacibn despu6s de Tunez" 

La Mesa Redoiida I de la CMSI sobre el tema "Del compromiso a la accibn: la aplicacibn despuks de 
Thnez" tuvo lugar el 17 de noviembre de 2005 en Thnez. La reuni6n fue organizada en forma de un 
diilogo abierto enriquecido por experiencias nacionales y sugerencias practicas. Actu6 como 
moderador de 10s debates el Sr. Guy Olivier Segond, Presidente del Fondo de Solidaridad Digital 
(DSF). Entre 10s distinguidos participantes figuraron 9 Jefes de Estado o de Gobierno y Ministros, 
4 representantes de Organizaciones Internacionales, 3 representantes del sector comercial y 
2 representantes de la sociedad civil. 

El debate gir6 principalmente en torno a las politicas y estrategias destinadas a fomentar el 
desarrollo de la Sociedad de la Informacibn. Dado que la fase de Thnez de la Cumbre se centra 
en la aplicacibn, en numerosas contribuciones se describieron 10s planes de 10s interesados para 
sus futuras actividades. 

Los participaiites estimaron que, para superar la brecha digital, es preciso elaborar diversas 
estrategias a escala nacional, regional e internacional. Dichas estrategias dependeran de las 
caracteristicas de cada pais y regibn, incluidas las caracteristicas culturales. Muchos paises han 
hecho progresos apreciables en la elaboracibn de ciberestrategias y ciberpoliticas de amplio 
alcance. No obstante, es necesario destacar que, a causa de la gran dinarnica de la innovaci6n en 
el sector de las TIC, es preciso adaptar continuamente esas estrategias y politicas. Los 
participantes convinieron en que hay tres bmbitos, a saber, la creaci6n de asociaciones, la 
aplicaci6n de un enfoque con participation de mhltiples interesados y el aumento de la 
cooperaci6n internacional, que son esenciales para el exito y es necesario promover. 

Los participantes reconocieron ampliamente que se necesitaba una inversi6n masiva en 
infraestructura para poder ofrecer acceso a todos. No obstante, se subray6 que 10s recursos 
financieros responden a las fuerzas del mercado y no llegan necesariamente a las comunidades 
pobres en zonas con precariedad de servicios. A este respecto, es necesario concebir mecanismos 
de financiaci6n innovadores. 

Los debates no se centraron exclusivamente en cuestiones relacionadas con la infraestructura. 
Los participantes consideraron que todos 10s interesados debian prestar m i s  atencibn al 
contenido, y en particular a 10s posibles medios de foinentar el desarrollo de contenido local en 
idiomas nacionales. Se subray6 que podia considerarse que uno de 10s importantes obsticulos 
para foinentar el desarrollo de la Sociedad de la Informaci6n era la exclusi6n de idiomas 
aut6ctonos. 

Los participaiites expresaron la opini6n de que, con miras a construir una Sociedad de  la 
Informaci6n autosostenible, 10s interesados debian prestar mayor atenci6n a1 desarrollo de 
capacidades humanas. Teniendo en cuenta la funcion cada vez mayor que desempefian nuevos 
servicios tales como la cibersanidad, el cibergobierno, el ciberaprendizaje y otros, 10s 
interesados deben garantizar que la Sociedad de la Informaci6n siga abarcando a todos, para 
evitar la creaci6n de nuevas disparidades. 
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En varias intervenciones se observb que 10s interesados debian prestar mas atenci6n a la 
juventud. La generaci6n de 10s j6venes representa el potencial para la innovaci6n, y para que 
prosiga el desarrollo sostenible se les debe otorgar a estos acceso y participaci6n en la Sociedad 
de la Informaci6n por todos 10s medios posibles. La elaboraci6n de ciberestrategias a mediano y 
largo plazo orientadas hacia la juventud podria propiciar cambios estructurales en las diferentes 
economias. Asimismo, se deberian considerar con mayor frecuencia las cuestiones de gdnero, y 
en particular la adopci6n de medidas encaminadas a aumentar una participation equilibrada en 
materia de generos. 

Los participantes subrayaron que la gran dinhmica de la innovaci6n en el sector de las TIC exige 
la revisi6n continua de las estrategias nacionales que apuntan al desarrollo de la Sociedad de la 
Informacion. Para 10s paises en desarrollo, en particular, 10s rhpidos progresos tecnol6gicos 
ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la conectividad, asi como para ampliar la 
funcionalidad de las TIC adquiridas. No obstante, 10s paises deberian ser conscientes de 10s 
objetivos que deben tratar de alcanzar a mediano y largo plazo y seguir en consecuencia 10s 
avances. 

Muchos representantes de 10s paises en desarrollo consideraron diversas estrategias para 
promover una mayor conectividad. Algunos de ellos expresaron la opini6n de que, si se 
centraban 10s esfuerzos en las comunidades en primer lugar, se podrian obtener resultados 
tangibles a muy corto plazo, aunque no se disponga de medios financieros apreciables. Estos 
estimaron que es conveniente fomentar la creaci6n de centros de medios de comunicaci6n o 
centros de conocimientos capaces de desarrollar a mediano y largo plazo las capacidades 
humanas en un grado suficiente como para comenzar a sacar provecho de las ventajas que 
ofrecen las TIC. 

Se destac6 el papel predominante del sector privado en el desarrollo de la Sociedad de la 
Informaci6n. Uno de 10s mayores desafios para cada uno de 10s interesados sigue siendo 
encontrar modelos comerciales adecuados para generar un rendimiento de la inversibn, incluso 
en el mundo en desarrollo. Por otro lado, en un context0 en el cual la asequibilidad es uno de 10s 
problemas bhsicos para la difusi6n de las TIC, 10s mecanismos de financiaci6n innovadores 
desempelian una importante funci6n. 

Se destac6 que la supervisi6n de la Sociedad de la Informaci6n es esencial para continuar 10s 
progresos. La finalidad de la evaluaci6n de las TIC es concebir medios que perniitan optimizar 
la elaboraci6n de politicas a nivel nacional e internacional. Ahn queda niucho por hacer en este 
Ambito. Algunos paises tropiezan con problemas para elaborar estadisticas fiables y 
comparables. A este respecto, es muy valiosa la asistencia de diversos interesados, incluidas las 
organizaciones internacionales. 

Participantes: 
Moderador: Sr. Guy Olivier SEGOND, Presidente del Fondo de Solidaridad Digital (DSF) 

Secretario: Sr. Abdelkrim BOUSSAID, Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 

Jefes de Estados o de Gobierno y Ministros (en orden alfabktico) 
S.E. Sr. Laurens-Jan BRINKHORST, Viceprimer Miiiistro y Ministro de Asuntos Econ6micos, 
Paises Bajos 

S.E. Sra. Luisa DIAS DIOGO, Priinera Ministra Mozambique 
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S.E. Sr. Jose Mariano GAGO, Ministro de Ciencia, Tecnologia y Educacion Superior, Portugal 

S.E. Dr. Tarek KAMEL, Ministro de Tecnologias de la Comunicaci6n y la Informacion, Egipto 
S.E. Dato’ Seri Dr. Lim KENG YAIK, Ministro de Energia, Recursos Hidricos y 
Comunicaciones, Malasia 

S.E. Dr. Abdul Moyeen KHAN, Ministro de Ciencias y TIC, Bangladesh 
S.E. Alhaji Aliu MAIIAMA, Vicepresidente, Repitblica de Ghana 

S.E. Sr. Zsolt NAGY, Ministro de Tecnologias de la Comunicacion y la Informacih, Rumania 

S.E. Sr. Gaspar TARTE, Secretaria Presidencial para la Innovaci6n Gubernamental, Repliblica 
de Panamti 

Organizaciones internacionales (en orden alfabktico) 

Sr. Paolo GARONNA, Encargado, Cornision Econ6mica de las Naciones Unidas para Europa 
(CEPE) 

Dr. Kiln HAK-SU, Secretario Ejecutivo, Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacffico 
(CESAP) 
Dr. Supachai PANITCHPAKDI, Secretario General, Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
Sra. Katherine SIERRA, Vicepresidenta, Banco Mundial 

Comunidad empresarial (en orden alfabitico) 

Sr. Kiran KARNIK, Presidente, NASSCOM 

Sr. Ahmed MAHJOUB, Director Ejecutivo, Telecom Tunez 
Sr. Paul TWOMEY, Director Ejecutivo, ICANN 

Sociedad civil (en orden alfab6tico) 

Sr. Gbenga SESAN, Director de Programa, Lagos Digital Village, Junior Achievement, Nigeria 
Sr. Parininder Jeet SINGH, Director Ejecutivo, IT for Change 
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ANEXO 2B 

Mesa Redonda I1 de la CMSI: 

"Del compromiso a la acci6n: la aplicacih despuks de Tunez" 

La segunda Mesa Redonda de la CMSI sobre el tema "Del compromiso a la acci6n: la aplicacion 
despues de T6nez" tuvo lugar durante la tarde del 17 de noviembre de 2005. La Mesa Redonda se 
organizo en forma de un dialogo abierto enriquecido por experiencias nacionales y sugerencias 
prbticas. Actu6 como moderador de 10s debates el Sr. Yoshinori Imai, Editor Ejecutivo, NHK 
(Empresa de Radiodifusi6n de Jap6n). Entre 10s distinguidos participantes figuraron 10 Jefes de Estado 
y de Gobierno y Ministros, 4 representantes de organizaciones internacionales, 2 representantes del 
sector comercial y 4 representantes de la sociedad civil. 

Las deliberaciones giraron en torno a 10s desafios que plantea la consecuci6n de las metas y 
objetivos del Plan de Acci6n de Ginebra y 10s logros obteiiidos a1 respecto. Los participantes 
hicieron hincapi6 en que no es posible seguir un unico modelo en lo que respecta a la aplicaci6n 
de estrategias y politicas TIC, incluida la liberalizaci6n y privatizacibn de 10s operadores 
p6blicos de telecomunicaciones, la combinaci6n de tecnologias y la creaci6n de asociaciones. 
En el curso de 10s debates 10s participantes convinieron en que era necesario que 10s paises 
elaborasen estrategias y encontrasen soluciones que reflejen las caracteristicas especificas y 10s 
recursos dispoiiibles en sus paises. 

Se observo que 10s diferentes gobiernos podrian considerar diferentes posibilidades en las TIC y, 
por ende, asignar diferente importancia a determinados aspectos tales como las diversas 
tecnologias de conectividad (alambrica o inalambrica, de banda estrecha o de banda ancha), o 
aplicaciones (cibergobierno, cibersanidad, ciberaprendizaje, ciberagricultura). Los 
representantes de 10s paises en desarrollo declararon en particular que, a causa de la escasez de 
recursos financieros y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo, estan obligados a fijar 
prioridades. 

Entre 10s principales probleinas que plantea el logro de una Sociedad de la In€ormaci6n 
verdaderainente integradora, 10s participantes mencionaron el despliegue de infraestructuras, el 
aumento de la accesibilidad y la asequibilidad de las TIC y la disponibilidad de recursos 
financieros para aplicar 10s planes nacionales. Asimismo, se indic6 que la eficacia de las 
estrategias TIC aumenta cuando 6stas estan estrechamente relacionadas con 10s planes de 
desarrollo nacionales, incluidos 10s relacioiiados con la educacibn, la salud, la investigaci6n 
cientifica y el comercio. Los representantes del sector empresarial subrayaron 10s logros 
obtenidos en cuanto a la reducci6n de 10s costos de acceso a tecnologias esenciales tales como la 
telefonia ni6vil. Sefialaron asimismo que 10s gobiernos desempefian un papel fundamental en al 
creacion de un entorno habilitador que facilite el crecimiento del sector de las 
teleconiunicaciones. 

Los participantes subrayaroii que durante el proceso de la CMSI se habian logrado importantes 
progresos en lo que respecta a1 desarrollo de la Sociedad de la Informaci6n. No obstante, siguen 
habiendo muchas cuestiones que es precis0 abordar. Se destac6 que, a efectos de crear una 
Sociedad de la Informaci6n autosostenible, 10s Estados deben establecer marcos institucionales 
solidos que faciliten el desarrollo de un entorno habilitador y favorable a la competencia en el 
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sector de las TIC. Muchos paises siguen tropezando con problemas para encontrar el modelo de 
reglamentaci6n mas eficaz, y a este respecto se aprecia en gran medida el apoyo de las 
organizaciones internacionales y 10s organismos de desarrollo. El sector de las TIC evoluciona 
con gran celeridad y su caracter cambia en consonancia con 10s progresos tecnologicos. Los 
encargados de formular politicas y 10s reguladores tienen ante si muchos nuevos desafios que 
exigen la cooperaci6n internacional, por lo menos mediante el intercambio de prhcticas idoneas. 

Todos 10s oradores convinieron en que las TIC inciden de una manera positiva en la economia, 
ya que potencian la productividad y ofrecen acceso a nuevos mercados. En el caso de muchas 
entidades, estas representan la unica oportunidad para internacionalizar sus actividades. Los 
participantes destacaron asimismo que las TIC ofrecen importantes ganancias al propio Estado. 
Las ciberaplicaciones innovadoras permiten prestar un numero cada vez mayor de servicios 
gubernamentales a traves de las TIC. No obstante, el exit0 del cibergobierno no depende 
exclusivainente de la infraestructura de acceso Con miras a cosechar 10s beneficios, 10s paises 
deben invertir tainbien en el desarrollo de capacidades humanas. A este respecto, la 
alfabetizaci6n en materia de TIC debe considerarse como uno de 10s objetivos mas exigentes. 

Los participantes convinieron en que no se podria superar la brecha digital sin la contribuci6n de 
todos 10s interesados. En este contexto, 10s representantes de la sociedad civil alentaron a 10s 
gobiernos y a las organizaciones internacionales a reforzar la participaci6n de la sociedad civil 
en las actividades de seguiiniento de la Cumbre y a fomentar la inclusi6n de grupos con 
necesidades especiales, como 10s discapacitados. Los oradores subrayaron que se debian 
promover normas abiertas para mantener el caracter integrador de la Sociedad de la 
Informacion. Subrayaron asimismo que en el proceso de desarrollo de una Sociedad de la 
Informaci6n sostenible habia que hacer mayor hincapik en 10s aspectos relacionados con el 
contenido. 

Se destaco la funcion particular que desempefia el sector privado en el proceso de desarrollo de 
la Sociedad de la Informacibn. La gran dinamica de la innovaci6n que caracteriza al sector de 
las TIC es el resultado de apreciables inversiones en actividades de investigaci6n y desarrollo. 
El sector privado se esti  esforzando inucho para ofrecer conectividad a precios asequibles, 
tecnologias poco onerosas y aplicaciones adecuadas. En el caso del sector privado, el enfoque 
con participaci6n de multiples interesados deseinpefia un papel iinportante. La buena 
cooperaci6n con 10s gobiernos, asi coin0 con las entidades de la sociedad civil, en 10s diferentes 
niveles de actividad, deberia posibilitar el logro de 10s objetivos de conectividad para el afio 
2015. Se subray6 que el sector privado considera con optimism0 el proceso de reduccion de la 
brecha digital. En el afio 2010 ya se deberia haber conectado a 10s pr6ximos mil millones de 
usuarios a1 servicio mbvil en todo el mundo. 

Sin embargo, se indic6 que en cl proceso de desarrollo no debia entenderse el acceso a las TIC 
exclusivaniente como la utilizaci6n de tecnologias, sino tambien como la capacidad para 
dominar esas tecnologias mediante la production y elaboration de productos TIC, la realizaci6n 
de sus propias actividades de investigaci6n y desarrollo, y la participacion en la Sociedad de la 
Informacion al forinar parte de la oferta global -y no s610 de la deinanda global- de dichos 
productos. A este respecto se mencion6 como ejemplo el Libro Azul, en el que se exponen las 
politicas de telecomunicaciones de la regi6n de America Latina. 

Los participantes observaron que las organizaciones internacionales y 10s organismos de 
desarrollo son una parte inseparable del proceso de reducci6n de la brecha digital. Mediante la 
ejecuci6n de diversos proyectos, en 10s ultimos afios estos organismos han obtenido gran 
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experiencia que resultara 6til en la fase de aplicacion. Se destac6 la importancia de la funci6n 
que desempefian las organizaciones internacionales y 10s organismos de desarrollo en la creaci6n 
de asociaciones entre m6ltiples interesados para el futuro de la Sociedad de la Informaci6n. Son 
muy valiosas las iniciativas tales como "Conectar el Mundo", pues facilitan el diilogo entre 
mhltiples interesados. 

Participantes 

Moderador: Sr. Yoshinori IMAI, Editor Ejecutivo, NHK (Entidad de Radiodifusi6n de Jap6n) 
Secretario: Sr. Abdelkrim BOUSSAID, Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 

Jefes de Estado o de Gobierno y Ministros (en orden alfabbtico) 

S.E. Sr. ALVAREZ HOTH, Subsecretario de Comunicaciones, Mexico 
S.E. Sr. Absalom Themba DLAMINI, Primer Ministro, Swazilandia 
S.E. Sr. Ignacio GONZALES PLANAS, Ministro de Informaci6n y Comunicaciones, Cuba 

S.E. Sra. Diallo HADJA AISSATOU BELLA, Ministra de Information, Repbblica de Guinea 
S.E. Embajador Masood KHAN, Representante Permanente ante las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales en Ginebra, Pakistan 
S.E. Sr. Sora-at KLINPARTOOM, Ministerio de Tecnologias de la Informaci6n y la 
Comunicaci6n, Tailandia 
S.E. Sr. Moritz LEUENBERGER, Vicepresidente de la Confederaci6n Suiza, Suiza 

S.E. Sr. Mario Guillermo MORENO, Secretario de Comunicaciones, Argentina 
S.E. Sr. Pakalitha MOSISILI MP, Primer Ministro, Lesotho 

S.E. Sr. Phillip PAULWELL, Ministro de Comercio, Ciencia y Tecnologia, Jamaica 

Organizaciones internacionales (en orden alfabbtico) 

Sr. Roberto BLOIS, Vicesecretario General, Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

Sr. Jos6 Luis MACHINEA, Secretario Ejecutivo, Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas 
para America Latina y el Caribe (CEPAL) 

Sr. Jose Antonio OCAMPO, Subsecretario General para Asuntos Econ6micos y Sociales, 
Naciones Unidas 
Sra. Mervat M. TALLAWI, Secretaria Ejecutiva, Comisi6n Econ6mica y Social para Asia 
Occidental (UNESCWA) 

Comunidad empresarial (en orden alfabbtico) 

Sr. Yvon LEROUX, Vicepresidente, Cisco Systems 

Sr. Veli SUNDBAECK, Vicepresidente Ejecutivo, Nokia 

Sociedad civil (en orden alfabbtico) 
Sr. Mohamed Elyes BEN MARZOUK, Presidente, Organisation tunisienne des jeunes midecins 
sans frontieres 
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Sr. Monthian BUNTAN, Presidente, Thailand Association of the Blind 
World Blind Union 

Sra. Tatiana ERSHOVA, Directora General, The Institute of the Information Society 
Global Knowledge Partnership 

Sra. Anriette ESTERHUYSEN, Directora Ejecutiva, Association for Progressive 
Communications 
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ANEXO 2C 

Informe del Grupo de Especialistas de Alto Nivel de la CMSI 

Grupo de Especialistas de Alto Nivel de la CMSI: "TIC para el Desarrollo" 

La reuni6n del Grupo de Especialistas de Alto Nivel de la CMSI sobre TIC para el Desarrollo tuvo 
lugar el 16 de noviembre de 2005, en Thnez, durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Informaci6n. La reuni6n se organiz6 de una manera dinamica que facilit6 el dialogo abierto entre 10s 
especialistas y la audiencia. Actu6 como moderador de 10s debates el Profesor Eli Noam de la 
Universidad de Columbia. Los distinguidos especialistas que participaron en la reuni6n fueron 10s 
siguientes (en orden alfabitico): 

S.E. Sr. Laurens-Jan BRINKHORST, Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Economicos 
de 10s Paises Bajos. 
Dr. Pape DIOUF, Presidente de "Diaspora Africaine pour la Socikte de I'Information" (DAPSI) 

Sr. Noah SAMARA, Director Ejecutivo de Worldspace 

. S.E. Sr. Phillip PAULWELL, Ministro de Comercio, Ciencia y Tecnologia de Jamaica 

Sr. Yoshio UTSUMI, Secretario General de la Union Internacional de Telecomunicaciones . 
Los especialistas indicaron que la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informaci6n apunta 
a divulgar la conciencia sobre la importancia de las TIC y fomentar la mejor utilization de las 
oportunidades que &stas ofrecen para todos. A1 llegar a un acuerdo politico sobre la necesidad de 
expandir la Sociedad de la Informacion, 10s Estados estiman que el desarrollo sostenible podria 
resultar imposible sin las TIC. Las TIC tambiin son herramientas importantes en la lucha por 
erradicar la pobreza, lo cual es uno de 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG) fijados 
para el aiio 2015. El hecho de que la fase de Tunez de la CMSI se centre en el mecanismo de 
aplicaci6n abre nueva perspectivas para una ampliaci6n acelerada de la Sociedad de la 
Informacibn en el futuro. 

Los especialistas y iniembros de la audiencia hicieron hincapii en la necesidad de proseguir el 
diilogo mundial entre multiples interesados iniciado durante el proceso de la CMSI. Se subray6 
que la participaci6n de la sociedad civil y el sector privado en dicho proceso ha sido vital para el 
ixito del mismo. Esos interesados tienen la capacidad de fomentar la conciencia de la poblaci6n 
e identificar sus necesidades, proponiendo a1 mismo tiempo las soluciones mas adecuadas. A 
pesar de 10s numerosos problemas con 10s cuales tropiezan en sus actividades diarias, istos estin 
capacitados para interfuncionar y elaborar estrategias adecuadas para muchos objetivos de 
desarrollo, con inclusion de todo el espectro de 10s Objetivos de Desarrollo para el Milenio, en 
coordinaci6n con el sector privado y 10s gobiernos. 

Los especialistas subrayaron que la brecha digital plantea un desafio a todos 10s interesados. Los 
metodos aplicados para tratar de reducir la brecha digital son muy diversos y dependen de las 
caracteristicas de cada pais. Los especialistas seiialaron que 10s debates en curso sobre la brecha 
digital no deberian limitarse a cuestiones de acceso. Los progresos tecnol6gicos y el entorno de 
las TIC en evoluci6n obligan a utilizar un enfoque mas amplio al abordar el tema de la brecha de 
la informaci6n. El acceso a la informaci6n es importante para numerosos pafses en desarrollo y 
cualquier TIC que permita establecer coniunicaciones es indispensable para promover el 
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desarrollo de la Sociedad de la Informacion mundial. Los especialistas destacaron que, a 10s 
efectos de reducir la brecha digital, se deberia utilizar cualquier medio de comunicaci6n. 
Teniendo en cuenta la importante demanda de TIC en 10s paises en desarrollo y sus limitados 
recursos financieros, la utilizacion de equipos reciclados procedentes del mundo industrializado 
podria ofrecer a esos paises nuevas oportunidades. En el marc0 de sus esfuerzos por reducir la 
brecha digital, 10s interesados tambien deberian contribuir a la democratizaci6n de la 
informaci6n, lo que ayudaria a reducir tambien las disparidades en materia de conocimientos. 

Se han elaborado y llevado a la practica diversas estrategias con miras a reducir la brecha 
digital. Los especialistas y 10s miembros de la audiencia subrayaron que las diferentes 
caracteristicas de 10s paises industrializados y en desarrollo hacen que resulte dificil para estos 
ultimos aplicar las practicas mas id6neas del mundo en desarrollo en sus circunstancias 
particulares. Por ejemplo, en vista del importante obstaculo que supone la asequibilidad en 10s 
paises en desarrollo para promover una rapida difusi6n de las TIC, la conexi6n de las 
comunidades podria ofrecer a estos paises un medio mas adecuado para reducir la brecha digital. 
El establecimiento de telecentros a lo largo del pais permite crear una nueva infraestructura TIC 
que podria resultar sostenible gracias a la cooperaci6n de 10s gobiernos, las ONG locales y 10s 
einpresarios privados. En la actualidad numerosos paises estan aplicando este modelo. 

El examen de 10s otros posibles remedios para la brecha digital condujo a la conclus ih  de que 
la creacion de asociaciones es un factor esencial para el exito. Todos 10s interesados deben 
mancomunar sus esfuerzos con miras a acelerar el proceso de conectar a las comunidades. Por lo 
tanto, se deberia seguir promoviendo el enfoque con participacibn de mliltiples interesados, 
como una de las caracteristicas particulares del proceso de la CMSI. Segun estimaciones 
aproximadas, el costo de la conexi6n de otros mil inillones de personas a 10s servicios de 
telecomunicaciones no seria mayor a1 uno por ciento de las inversiones anuales en todo el 
mundo. Esto demuestra las posibilidades que encierra el sector de las TIC y crea incentivos para 
el establecimiento de nuevas alianzas satisfactorias que ayudarian a superar la brecha digital. Se 
deberian apreciar en gran medida las iniciativas tales como "Conectar el mundo", que promueve 
la creaci6n de alianzas sostenibles con participaci6n de mliltiples interesados. Asimismo, es 
precis0 asignar mayor atenci6n a1 establecimiento de mecanismos de financiaci6n innovadores. 
Los paises en desarrollo, en cooperation con nuevos asociados, podrian elaborar modelos 
comerciales eficaces que crearian incentivos para la inversi6n privada. A este respecto, se 
menciono como ejemplo el inodelo de microfinanciaci6n elaborado por la Grameen Foundation. 
Los especialistas consideraron el valor de las nuevas iniciativas internacionales, con inclusi6n 
del Fondo de Solidaridad Digital, y sefialaron que, si bien este Fondo es muy importante para 
reducir las disparidades, sigue siendo necesario aumentar la participaci6n en el mismo. 

Una cuesti6n pendiente es determinar cuanto tiempo se necesitara para asimilar 10s pr6ximos 
mil millones de nuevos usuarios de las TIC. Los especialistas subrayaron que la reducci6n de la 
brecha exigira vastos programas de inversibn, asi como la creacibn de un entorno propicio. Los 
iiiteresados deben reconsiderar la manera de crear incentivos adicionales con el fin de  movilizar 
a las partes correspondientes para ampliar la red y atraer nuevos usuarios TIC. Este aspecto 
reviste particular importancia en zonas distantes, en las cuales 10s modelos comerciales 
tradicionales no ofrecen un elevado rendimiento de la inversi6n. Las tecnologias inalhmbricas 
crean nuevas oportunidades para el suministro de una conectividad asequible. No obstante, su 
despliegue exige tiempo y recursos financieros. En 10s ultimos afios, muchos paises han creado 
fondos de servicio universal para promover el desarrollo de la infraestructura; sin embargo, 
sigue siendo conveniente crear nuevos mecanismos de financiaci6n complementarios. 

s 
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Los gobiernos desempeiian una funci6n niuy importante como disefiadores del marco 
institucional. Ya no es posible frenar la expansi6n de las TIC, y ello exige unas politicas de 
amplio alcance para orientar esa expansion de conformidad con 10s planes de desarrollo 
nacionales, y para que el marco de r eg lamen tach  pueda fomentar su desarrollo. A causa de la 
revoluci6n tecnol6gica, es muy dificil crear un nuevo entorno institucional capaz de fomentar el 
desarrollo de 10s mercados y permitir el logro de 10s objetivos de conectividad en un futuro 
pr6ximo. Los especialistas seiialaron que, puesto que todos 10s gobiernos deben adoptar 
decisiones similares, el apoyo de las organizaciones multilaterales existentes es importante para 
alcanzar esas metas. De ahi la importancia particular de fomentar el intercambio de prhcticas 
id6neas en este ambito. El ejemplo de la India y su estrategia para la conexion de zonas distantes 
ha demostrado que la creaci6n de un entorno propicio puede ser una estrategia m8s eficaz que la 
utilizacion exclusiva de mecanismos de financiaci6n tradicionales. Junto con la expansi6n de 10s 
medios de coinunicaci6n electr6nicos, el phblico en general le est8 asignando cada vez mas 
atenci6n a1 tema del plurilinguismo. Actualmente 10s encargados de formular politicas y 10s 
reguladores se ven obligados a concebir nuevos mecanismos para fomentar el desarrollo de 
contenidos en idiomas locales. 

Los especialistas observaron que las TIC crean muchas nuevas oportunidades para 10s paises 
industrializados y en desarrollo. El mundo esta adquiriendo un caricter cada vez m i s  global y 
las TIC favorecen este fen6meno, ya que a travis de estas muchas economias pueden obtener 
acceso a nuevos mercados. Actualmente, a numerosas entidades les resulta considerablemente 
mas ficil encontrar nichos e internacionalizar sus actividades econcimicas para ofrecer bienes o 
servicios. 

Las TIC crean nuevas oportunidades para un desarrollo acelerado, pero tanibikn traen consigo 
nuevos riesgos. Aspectos tales como la ciberseguridad, la privacidad y el correo basura 
adquieren cada vez mas importancia y plantean un desafio a todos 10s interesados. La 
cooperation entre estos ultimos, asi como la participaci6n de las organizaciones internacionales, 
con miras a fonientar un debate sobre estas cuestiones a escala mundial deberia ayudar a hacer 
frente a estas nuevas amenazas. 

En sus  observaciones finales, 10s parlicipantes subrayaron la funci6n particular de la Cumbre 
como la reunion mundial m i s  importante de 2005 para abordar cuestiones de caracter politico, 
econ6mico y social. Tras reconocer el inmenso valor de las TIC, 10s paises confirmaron su 
disposici6n a hacer frente a 10s desafios relacionados con el us0 de las TIC para fomentar el 
desarrollo. 


