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Asunci·n, 24 de febrero de 202S. 
---- -+--- --,,.-JABLE CAMARA DE D UTADOS 

OIAECCIOI-I OF  :si oe EI-I AOA 
Su Excelencia I FECHA DE :PCION 
Don Ra¼l luls Latorre Martlnez, PresidentlelA f., NO 
Honorable C§mara de Diputados ..... }'e.. , İ 'l"i.D 1. i2,S 

Å HORA: .... \:  22. .... 
De nuestra consideraci·n: Marycarfuen Teje, --\-' ............ .. .. . . 

____ RE5PONSA8LE,c-',,_+  
Tenemos el agrado de dirigirnos a Vuestra Excelencia, con el fin de ele el 
Informe correspondiente a nuestra participaci·n de la Audiencia 
Parla mentarla de 2025 en las Naciones Unidas, que tuvo lugar en la ciudad 
de Nueva York, EE.UU., los d²as 13 y 14 de febrero de 2025, bajo el lema 
.. Intensificar la acci·n para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
finanzas, Instituciones y pol²tica'". En dicha audiencia se analizaron en 
profundidad las formas de reiniciar la Agenda 2030 de la uni·n 
Interparlamentaria (UIP), para el Desarrollo Sostenible y los 005, contenidos en 
ella como el plan mundial m§s Importante para luchar contra la pobreza, reducir 
la desigualdad y reiniciar el planeta en un rumbo sostenible. 

Los temas tratados en la mencionada audiencia fueron: 

Et gran desaf²o de los ODS: movilizar la voluntad poUtlca. 

Los 005 constituyen el plan mundial m§s amplio para situar las econom²as y las 
sociedades en una senda sostenible y abordar las causas profundas de la pobreza 
y la desigualdad, promoviendo la Justicia social y creando las condiciones para 
la paz. Con solo una fracci·n de los objetivos en marcha a nivel mundial, y a 
solo cinco a¶os de su fecha de vencimiento en 2030, la acci·n parlamentaria 
para ayudar a implementar los objetivos es m§s urgente que nunca. Aunque los 
005 se adoptaron por consenso a nivel mundial, la apropiaci·n nacional de los 
objetives sigue siendo escasa. No todas las rcerees pol²ticas de cada pa²s han 
adoptado los 005 como una agenda compartida para impulsar las pol²ticas a 
nivel nacional. Muchos parlamentos siguen divididos en cuanto a las pol²ticas 
reales necesarias para la rmctenenteo·n de los ODS. Lo que complica a¼n m§s 
este panorama es el escepncsmc subyacente de que el apoyo a los DOS pueda 
mantenerse durante mucho tiempo de las luchas pol²ticas de cada pa²s. 
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Supervisi·n parlamentaria de 1os 00S: la asignatura pendiente de la 
instituciona li:iaci·n. 

Las encuestas de la UIP y los informes gubernamentales muestran que, a pesar 
de algunos avances, la cemopeo®o parlamentana en los 00S sigue siendo 
desigual Y desenfocada. Pocos parlamentos han institucionalizado los 00S para 
que los parlamentarios est®n plenamente familiarizados con los objetivos y 
tengan la capacidad de supervisar su implementaci·n de manera sostenida a 
trav®s de la leqrstecr·n y la paz. As,gnac1ones presupuestanas. En particular, la 
supervisi·n parlamentaria de los informes nacionales sobre los progresos 
realizados Las Naciones Unidas han permanecido estancadas a lo largo de los 
a¶os sin alcanzar nunca una masa critica. En la mayor²a de los parlamentos a¼n 
no se ha arraigado una "cultura" de rendici·n de cuentas de los 00S, de modo 
que las leyes y los presupuestos se eval¼en sistem§ticamente en func,·n de los 
planes nacionales para los ODS y que todas las comunidades pertinentes, 
incluidas las mujeres, los j·venes y los m§s vulnerables, participen y est®n 
debidamente representadas. A pesar de su popularidad, los ·rganos 
parlamentanos para los ODS, como los comit®s y los caucus, han producido 
resultados limitados. 

La cooperaci·n al desarrollo y los 005: aprovechar al m§ximo la ayuda. 

La asistencia oficial para el desarrollo {AOD) y otras fuentes de ayuda extenor 
son un polar central de la financiaci·n para el logro de los ODS en muchos pa²ses 
en desarrollo. La AOD se asigna de manera desproporcionada a la asistencia 
humanitaria y a !os costos de los refugiados, as² como a la mitigaci·n del cambio 
clim§tico, a expensas del apoyo b§sico a los bienes p¼blicos y al gasto en 
infraestructura en los pa²ses en desarrollo. Adem§s, a pesar de la importancia 
de la acci·n colectiva para proporcionar a los paises en desarrollo la financiaci·n 
y las tecnolog²as necesanas para acelerar la implementaci·n de los ODS, las 
tensiones geopol²ticas y el resurgimiento del nacionahsmo est§n obstaculizando 
ta cooperaci·n y la coordinaci·n mterneccneres. En 2023, el Programa de 
Desarrollo de la Organizaci·n para la Cooperaci·n y el Desarrollo Econ·micos 
(OCOE). El Comit® de Asistencia aport· un total de USS 223.700 millones en 
programas y apoyo presupuestano directo hac,a los pa²ses en desarrollo. 51 bien 
esta cantidad representa un aumento nominal considerable en la ¼ltima d®cada, 
sigue siendo solo la mitad del compromiso del O, 7% de la RNB en ayuda mundial, 
tal como se establece en la Agenda de Acci·n de Add1s Abeba. Adem§s de las 
cifras agregadas, a menudo se carece de la calidad de la ayuda externa, es decir, 
de la asignaci·n espec²fica y las modalidades de gasto para aprovechar al 
m§ximo la ayuda. Los pnncipios fundamentale  c1a de la ayuda, com  
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el control nacional. la rendici·n de cuentas y la gesti·n onentada a los 
resultados, se aplican de manera incoherente. A medida que aumenta el n¼mero 
de actores de la cooperaci·n para el desarrollo, incluidos los nuevos bancos 
multilaterales de desarrollo y los nuevos donantes de las econom²as emergentes, 
la coordinaci·n de la ayuda en los pa²ses receptores se vuelve m§s d1f²c1I y el 
tama¶o financiero de la ayuda disminuye. La gobemanza y, en particular, la falta 
de representaci·n de los pa²ses en desarrollo en las instituciones financieras 
internacionales son factores adicionales que pueden socavar el volumen y la 
calidad general de la ayuda. 

Aumentar los recursos nacionales para los ODS: Un argumento a favor 
de las reformas fiscales. 

Los Estados Miembros comprenden cada vez m§s la 1mportanc1a de ampliar y 
movilizar los recursos p¼blicos nacionales para alcanzar los objetivos y metas de 
la Agenda 2030. Como se mdrca en el Programa de Acci·n de Add1s Abeba, los 
recursos p¼blicos nacionales deben contribuir directamente a los bienes y 
servicios p¼blicos, como ta infraestructura, la salud y la educaci·n. A largo plazo, 
esto puede contribuir a la reducci·n de la pobreza. a un mayor crecsrnento 
econ·mico y a una mayor confianza en los gobiernos. Desde el a¶o 2000, si bien 
ha habido un aumento de los ingresos fiscales como promedio mundial, diversas 
crisis financieras, sanitarias y econ·micas han hecho que este crecimiento sea 
inestable. Adem§s, se necesitan refonnas nacionales para recrstnbuç la carga 
tributaria de manera m§s Justa entre las diferentes clases de contribuyentes y, 
en general, para impulsar ta recaudaci·n de impuestos, en part,cular mediante 
el fomento de la capacidad para luchar contra La evasi·n fiscal. Tambi®n hay 
espacio para ideas innovadoras, como los impuestos al transporte mar²timo y 
a®reo, que pueden ayudar a los pa²ses pobres a financ,ar la transici·n clim§tica. 
En los ¼ltimos a¶os se ha prestado m§s atenci·n a la cooperaci·n fiscal 
internacional, que incluye instrumentos multilaterales de cooperaci·n fiscal, 
transformando el panorama de la cooperaci·n fiscal internacional y permitiendo 
avanzar en la lucha contra la elusi·n fiscal, con el cbrenvc de garantizar que 
ning¼n pa²s se quede atr§s 

La crisis de la deuda y los ODS: Propuestas de soluciones sostenibles. 

La actual crisis de la deuda es una cnsrs de desarrollo. Seg¼n la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la deuda p¼blica 
mundial alcanz· un r®cord de 97 billones de d·lares en 2023. Las obligaciones 
insostenibles del serv,c10 de la deuda se han convertido en un obst§culo 
importante para la implementaci·n de los ODS es en desarrollo, 
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ya que 54 pa²ses en desarrollo gastan m§s del 10% de sus ingresos en pagos 
netos de intereses y 3.300 millones de personas viven en pa²ses que gastan m§s 
en pagos de intereses que en educaci·n o salud. Los paises en desarrollo se 
encuentran casi siempre en una posici·n de dependencia frente a los 
prestamistas extranjeros y los mercados financieros mundiales. 51 bien gran 
parte de la respuesta mundial a este problema tiende a centrarse en el alivio de 
la deuda, una soluci·n ampha y sostenible debe tener en cuenta todo el ciclo de 
la deuda. Esto comienza por examinar las evaluaciones de la scstemerncec de 
la deuda, que incluir²an las causas estructurales de los nesgos y los diferentes 
instrumentos de deuda de fuentes p¼blicas y pnvadas que est§n a disposici·n 
de los pa²ses necesitados. Dado que se prev® que la carga del servicio de la 
deuda seguir§ siendo elevada durante varios a¶os, es necesario hacer m§s en 
cuanto a opciones de financiaci·n para reducir el riesgo de cnsrs de lrqurdez. 
Para evitar que la cns1s de la deuda intensifique a¼n m§s la cnsrs del desarrollo, 
es necesano considerar la postbthded de establecer un nuevo mecanismo 
multilateral de renegoclaci·n de la deuda que re¼na a todos los acreedores, Junto 
con medidas para fortalecer la gobemanza del sistema financiero mundial, que 
hoy incluye a agentes no bancarios, inversores institucionales, administradores 
de activos y otros agentes del mercado. Se ha trabajado en foros internacionales 
sobre la deuda, como el Marco Com¼n del G20, cuyo objetivo es garantizar una 
erqurtectura de la deuda internacional m§s onentada al desarrollo. En el Pacto 
para e\ Futuro, recientemente aprobado, se pide acelerar la reforma de la 
arquitectura financiera internacional para que el sistema sea m§s inclusivo y 
mejore \a participaci·n de los pa²ses en desarrollo. Tambi®n se necesitan 
transformaciones adicionales en el sistema, como aumentar la ¶nencracr·n 
asequible a largo plazo y proporcionar una mayor liquidez en tiempos de cns.s. 

Comercio internacional para los 005: el reto de la erradicaci·n de la 
pobre:ia mediante el crecimiento impulsado por las exportaciones. 

El comercio internacional puede ayudar a los pa²ses en desarrollo a generar 
ingresos que contribuyan a1 crecrmentc econ·mico y conduzcan a la reducci·n 
de la pobreza y a la financiaci·n del desarrollo sostenible. Los pa²ses que se 
encuentran en s,tuaciones especiales, como los pa²ses menos adelantados 
(PMA), los peque¶os Estados insulares en desarrollo {PEID} y los pa²ses en 
desarrollo sin litoral {PDSL), siguen estando en gran medida marginados del 
comercio intemac,onal debido a su escala limitada y al car§cter poco 
diversificado de sus econom²as, su lejan²a geogr§fica, su falta de acceso al mar, 
a los prmcrpales puertos comerciales y a los mercados mundiales, su gran 
dependencia de los mercados externos. y ta vulnerabilidad a las amenazas Y 
desastres naturales. Sectores enteros de la econom²a mundial, como los 
servioos financieros y la tecnologia, est§n lld a� aises desarrollados y 
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unas pocas econom²as emergentes, lo que ofrece pocas oportunidades para la 
integraci·n de los paises en desarrollo que siguen estando en gran med,da 
marginados. Los pa²ses en desarrollo siguen enfrent§ndose a barreras 
arancelarias y no arancelanas a sus exportaciones, al t,empo que se ven 
obligados a dar rienda suelta a los rnverscres extranjeros mediante la 
¶exrbrhzacl®n de sus propios entornos normatrvos. La banca corresponsal, la 
falta de un entorno empresartal proptcio y el acceso limitado a financiaci·n 
asequible en los pa²ses en desarrollo tambi®n plantean desafios. En el Pacto para 
el Futuro se afirma su compromiso con "un sistema multilateral de comercio 
basado en normas, no discnminatorio, abierto, Justo, inclusivo, equitativo y 
transparente, con la Organizaci·n Mundial del Comercio en su n¼cleo" Otras 
reformas que pueden llevarse a cabo son la facilitaci·n de la adhesi·n a la 
Organizaci·n Mundial del Comercio, especralmente para los paises en desarrollo, 
y la promoci·n de la hberallzacr®n y facilitaci·n del comerc,o y la mversr®n. Es 
evidente que el actual Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) no ofrece suficiente flex1b1hdad 
para proteger industrias como las basadas en los conocimientos ereenccoeres y 
la artesan²a. A menudo se acusa a la soluci·n de controversias entre inversores 
y Estados de estar mbfnsecemente sesgada a favor de las grandes empresas 
multinacionales que act¼an en contra de la capacidad de los pa²ses en desarrollo 
para legislar en pro del bienestar p¼blico. 

Inversiones privadas para los ODS: El papel de las inversiones privadas 
a largo plazo y de las finanzas internacionales. 

Se estima que la financiaci·n de los 005 oscilar§ entre 2,5 y 4 billones de d·lares 
estadounidenses en los pr·ximos cinco a¶os. Si bien los gobiernos pueden atraer 
inversiones en infraestructura y servicios del pUblico, los inversores privados, 
con su capacidad para acceder a los mercados financieros, se consideran 
esenciales para alcanzar la meta 17 del 005 17. Centrada en los "medios de 
implementacr®n", la meta 17.17 incluye el compromiso de ampliar las 
asociaciones p¿bhco-pnvadas (APP) para ayudar a movilizar inversiones 
pnvadas. La actividad empresarial privada, la inversi·n y la innovaci·n tambi®n 
se incluyen en la Agenda de Acci·n de AddÅs Abeba. La participaci·n del sector 
privado en la implementaci·n de la Agenda 2030 incluye las APP, as² como las 
inversiones extranáeras directas y la mov1hzaci·n de capital pnvado, que han 
drsrmrundo debido al cambio hacia modelos de neqoco digitales. Tambi®n ha 
dado lugar a una inversi·n insuficiente en diversos sectores, como la energ²a y 
la infraestructura, y en los pa²ses en desarrollo, en particular los pa²ses en 
situaciones especiales, como los PMA, los POSL-POI y los PEIO Para que la 
inversi·n del sector pnvado mejore, es necesario que haya una meáora 
equivalente del entorno propicio para las emp  incluir pol²ticas d: 
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protecci·n de tos inversores y los consumidores y de competencia leal, as² como 
cambios estructurales en la remodelaci·n de las inversiones pnvadas. Las 
soluciones pueden incluir la mcv¿uao·n de tipos innovadores de financiaci·n 
privada, incluso a trav®s de la flnancrac·n combinada, as² como el apoyo al 
desarrollo de capacidades para proyectos y ta alineaci·n de las empresas y las 
finanzas privadas con los ODS. 

Para concluir podemos decir que, con esta Audiencia, se buscaron las formas de 
movilizar la voluntad pol²tica y lograr un consenso sobre las cnoooeres 
prescripciones de pol²tica, fortalecer las instituciones para que todos los actores 
participen de manera efectiva, empezando por los parlamentos, y movilizar 
financiaci·n critica tanto de fuentes p¼blicas como pnvadas Tras la adopci·n del 
Pacto para el Futuro y sus anexes en las Naoones Unidas en septiembre, la 
audiencia conjunta de la ONU y la UIP avanz· con relaci·n a los compromisos 
para impulsar los ODS. El debate tambi®n fue una oportunidad para la re¶ex²cn 
entre los parlamentarios sobre las formas de cerrar la brecha de financiaci·n 
para los ODS de cara a la 4Û Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Financiaci·n para el Desarrollo, en Espa¶a, en junio de 2025. 

Hacemos propicia la ocasi·n para saludarlo con las excrestones de nuestro m§s 
alto respeto y estima personal. 
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