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 Resumen 

 La Cuenta para el Desarrollo es un programa de desarrollo de la capacidad 

ofrecido por la Secretaría de las Naciones Unidas que se propone fortalecer la 

capacidad de los países en desarrollo en las esferas prioritarias de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 

 El presente informe, elaborado de conformidad con la resolución 56/237 de la 

Asamblea General, ofrece información sobre la ejecución de los proyectos financiados 

con cargo a dicha Cuenta desde que se presentó el 12º informe sobre la marcha de los 

trabajos (A/76/87), así como información actualizada sobre la gestión de la Cuenta 

para el Desarrollo. El informe debe leerse conjuntamente con el proyecto de 

presupuesto por programas para 2024 (véase A/78/6 (Sect. 35)). 

 

 

  

 * A/78/50. 

https://undocs.org/es/A/RES/56/237
https://undocs.org/es/A/76/87
https://undocs.org/es/A/78/6(Sect.35)
https://undocs.org/es/A/78/50
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1. El presente informe proporciona información actualizada sobre el desempeño y 

la gestión de la Cuenta para el Desarrollo desde la publicación del 12º informe sobre 

la marcha de los trabajos (A/76/87). El mandato relativo al informe figura en la 

resolución 56/237 de la Asamblea General y en la recomendación de la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a efectos de que el informe 

se presentara en el contexto de la presentación del proyecto de presupuesto por 

programas (véanse A/57/7/Add.5 y A/58/7/Add.1-30). En el sitio web de la Cuenta 

para el Desarrollo (www.un.org/development/desa/da) pueden consultarse todos los 

informes anteriores sobre la marcha de los trabajos, así como información sobre los 

distintos proyectos, los fascículos de los presupuestos y más información sobre los 

mandatos. En el anexo I del presente informe figura un resumen de todos los tramos 

de la Cuenta para el Desarrollo. En el anexo II se ofrece información actualizada sobre 

el estado de ejecución de los proyectos en curso de los tramos 12º, 13º, 14º y 15º.  

 

 

 I. Revisión del 11º tramo (cerrado) 
 

 

 A. Sinopsis  
 

 

2. El 11º tramo comprendía 55 proyectos, que fueron ejecutados por las 10 

entidades de la Cuenta para el Desarrollo (véase la figura 1). Los proyectos, los 

últimos financiados con cargo a la Cuenta para el Desarrollo en cerrarse, se ejecutaron 

en circunstancias difíciles debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), que llegó en el ecuador de su ciclo de ejecución cuatrienal.  

 

  Figura I  

  Proyectos por entidad de ejecución  
 

 

 

Abreviaciones: CEPA, Comisión Económica para África; CEPAL, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe; CEPE, Comisión Económica para Europa; CESPAO, Comisión 

Económica y Social para Asia Occidental; CESPAP, Comisión Económica y Social para 

Asia y el Pacífico; DAES, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; ONU-Hábitat, 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; PNUMA, Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; UNCTAD, Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo; UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito. 
 

 

 

https://undocs.org/es/A/76/87
https://undocs.org/es/A/RES/56/237
https://undocs.org/es/A/57/7/Add.5
https://undocs.org/es/A/58/7/Add.1-30
http://www.un.org/development/desa/da
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3. En total, 113 países en desarrollo y 14 economías en transición recibieron 

asistencia para el desarrollo de la capacidad. África, América Latina y el Caribe, y 

Asia y el Pacífico fueron las regiones que más apoyo recibieron (véase la figura II).  

 

  Figura II  

  Distribución regional de los proyectos  
 

 

 

Nota: Varios proyectos prestaron apoyo a países de varias regiones.  
 

 

 

 B. Apoyo prestado a los países vulnerables  
 

 

4. En el tramo se brindó un gran apoyo a los países menos adelantados, los países 

en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y más del 

80 % de los proyectos iban dirigidos a países que pertenecían, como mínimo, a uno 

de esos grupos. En total, 36 de los 46 países menos adelantados, 28 de los 32 países 

en desarrollo sin litoral y 27 de los 38 pequeños Estados insulares  en desarrollo se 

beneficiaron del apoyo de la Cuenta para el Desarrollo (véase la figura III).  
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  Figura III  

  Apoyo prestado a los países vulnerables, por categoría 
 

 

 

Nota: Muchos proyectos prestaron apoyo a países de distintos grupos.  
 

 

 

 C. Apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 

 

5. Todos los proyectos respaldaban los esfuerzos de los países destinatarios para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los proyectos apoyaron la 

consecución de múltiples Objetivos, de los cuales los que más apoyo recibieron 

fueron el Objetivo 17 (“Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”); el Objetivo 8 (“Promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos”); y el Objetivo 11 (“Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles”) (véase la figura IV).  
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  Figura IV  

  Proyectos por Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible apoyado(s)  
 

 

 

Nota: Varios proyectos contribuyeron a más de un Objetivo de Desarrollo Sostenible.  
 

 

 

 D. Alianzas 
 

 

6. Como pone de relieve la importancia que se le concede al Objetivo 17 en los 

proyectos, la colaboración es una característica esencial de todos los proyectos. Se 

alienta a las entidades de ejecución a crear y emprender proyectos en colaboración 

con otras entidades tanto del sistema de las Naciones Unidas como ajenas a él. El 

objetivo de las alianzas es crear sinergias, evitar la duplicación de esfuerzos y velar 

por que los recursos de los proyectos se usen de forma eficiente y eficaz. La mayoría 

de los proyectos se llevaron a cabo mediante alianzas entre las entidades de ejecución 

de la Cuenta para el Desarrollo de la Secretaría o las entidades del sistema de las 

Naciones Unidas en su conjunto. Más de la mitad de los proyectos también 

comportaron alianzas con organizaciones externas ajenas al sistema de las Naciones 

Unidas (véase la figura V).   
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  Figura V 

  Proyectos por categoría de alianza 
 

 

 

Nota: Varios proyectos incluyeron más de una categoría de alianza.  
 

 

 

 E. Apoyo financiero y en especie 
 

 

7. Gracias a las alianzas, los proyectos pudieron aprovechar la experiencia y los 

recursos de las entidades colaboradoras. Más de la mitad de los proyectos recibieron 

apoyo financiero o en especie para complementar su financiación. El apoyo en especie 

se prestó en forma de espacios de reunión y el pago de gastos conexos, y de personal, 

logística, material de capacitación y contenido de aprendizaje electrónico (véase la 

figura VI).    

 

  Figura VI 

  Proyectos prestados en forma de apoyo en efectivo y en especie 
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 F. Entregables  
 

 

8. En total se organizaron 736 talleres, en los que participaron cerca de 39.000 

personas. Unas 18.000 personas participaron en los talleres nacionales, 12.000, en los 

regionales, y 9.000, en los mundiales o interregionales (véase la figura VII).  

 

  Figura VII 

  Talleres nacionales, regionales y mundiales o interregionales  
 

 

 

 

9. En 2020 la llegada de la pandemia de COVID-19 hizo que los viajes y las 

reuniones presenciales ya no fueran posibles, por lo que fue necesario adaptar los 

proyectos a las nuevas realidades a fin de que se pudiera seguir prestando apoyo para 

el desarrollo de la capacidad. Aproximadamente la mitad de los talleres se impartieron 

a través de modalidades digitales, de forma virtual o híbrida (véase el recuadro).  

 

 

Ejecución híbrida y virtual de los proyectos 

 La ejecución presencial de los proyectos del 11º tramo se vio 

complementada con iniciativas de aprendizaje electrónico, difusión de 

conocimientos y colaboración con el público destinatario a través de 

modalidades digitales como talleres virtuales o híbridos, comunidades de 

práctica y cursos digitales de aprendizaje al propio ritmo. Los proyectos 

incorporaron enfoques de aprendizaje electrónico para la creación de 

capacidad utilizando varias modalidades, de entre las cuales los talleres 

virtuales e híbridos fueron la más común. Al principio de la pandemia, los 

talleres fueron totalmente virtuales. Conforme se fueron relajando las 

restricciones en materia de viajes y distanciamiento social, a menudo los 

talleres pasaron a celebrarse en formato híbrido.  

 El aprendizaje electrónico ha ayudado a mitigar los desafíos 

planteados por la pandemia y ofrece varias ventajas, en concreto una 

mayor accesibilidad frente al distanciamiento social y las restricciones por 

discapacidad, geográficas o de otro tipo. El aprendizaje electrónico ha 

facilitado aún más el acceso a los productos del conocimiento, las bases 

de datos y los cursos de capacitación, como seminarios web cuyo número 

de beneficiarios ha sido mayor del previsto. Además, el aprendizaje a 
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distancia puede reducir los costos derivados de la capacitación in situ, el 

transporte y el alojamiento, y las modalidades digitales permiten ahorrar 

en relación con los talleres y los viajes de estudio, y los viajes del personal. 

Como resultado, con frecuencia se han utilizado los recursos de 

aprendizaje electrónico en sesiones nacionales de capacitación y otras 

actividades de cooperación técnica una vez concluidos los proyectos 

(replicabilidad), y se ha seguido pudiendo consultar las plataformas web y 

demás información tras la finalización de las actividades de los proyectos.  

 A pesar de estas ventajas, la calidad de los servicios de Internet y el 

acceso a las computadoras son desiguales, y quienes tienen peor acceso, en 

particular las mujeres, las personas jóvenes y los grupos vulnerables de las 

zonas rurales, se encuentran en situación de desventaja a la hora de 

beneficiarse de las iniciativas virtuales de capacitación. Por lo tanto, las 

brechas digitales entre zonas geográficas y grupos de población hacen que 

aumentar la inclusividad de la participación en las actividades de 

aprendizaje electrónico sea más difícil.  

 Entre el resto de los desafíos planteados por el uso de actividades de 

aprendizaje electrónico para el desarrollo de la capacidad figuran las 

dificultades comunicativas entre los participantes y los formadores, el 

software de traducción y cómo mantener el interés de los participantes 

durante la formación en línea. Para garantizar la participación efectiva de 

los asistentes, las reuniones virtuales o híbridas han de ser breves. Debido 

a esta limitación, los contenidos no siempre pueden tratarse tan en detalle 

como en las reuniones presenciales. Por último, cuando los participantes 

se encuentran en distintos husos horarios, las diferencias horarias plantean 

desafíos considerables a la hora de organizar talleres, reuniones 

electrónicas o cursos de capacitación multirregionales. En vista de estas 

limitaciones, los actos virtuales han de considerarse un complemento y no 

un sustituto de los actos presenciales.  

 Para diseñar, recopilar y poner en marcha cursos digitales de 

aprendizaje al propio ritmo, se precisan una planificación cuidadosa y 

diversas competencias técnicas, por ejemplo aptitudes relacionadas con la 

tecnología de la información y las comunicaciones y conocimientos 

temáticos especializados. Se considera que los talleres híbridos son aún más 

intensivos en trabajo, ya que conllevan dos procesos simultáneos de 

preparación completamente dispares. Hay que tener muy en cuenta los 

recursos financieros que requieren el mantenimiento, la actualización y el 

funcionamiento a largo plazo de los cursos digitales de aprendizaje al propio 

ritmo. Por último, algunos de estos cursos tienen una tasa de finalización 

inferior a la de otras formas de capacitación, lo que se traduce en mayores 

requisitos de observación y coaching. El uso de herramientas de aprendizaje 

electrónico precisa observación directa y coaching personalizado e impartido 

de la forma más adecuada posible. 

 El aprendizaje electrónico se ha convertido en una de las principales 

modalidades de ejecución de los proyectos financiados con cargo a la 

Cuenta para el Desarrollo. El examen de las lecciones aprendidas ayudará 

a alcanzar al objetivo continuo de mejorar el diseño y la formulación de 

nuevos proyectos y a satisfacer las necesidades de los Estados Miembros. 

Durante el período en el que se impusieron restricciones a raíz de la 

pandemia, las soluciones digitales adoptadas propiciaron un aumento de la 

capacidad y la voluntad de las partes interesadas de participar en 

actividades digitales y una mejora sustancial de las herramientas digitales 

empleadas para llevar a cabo actividades educativas. En el mundo 



 
A/78/85 

 

23-09013 9/29 

 

pospandémico, las herramientas digitales que complementan la 

capacitación y la creación de capacidad presenciales seguirán siendo parte 

indisociable de la estrategia de desarrollo de la capacidad. A partir del 15º 

tramo, se estableció la obligación de que todos los proyectos incluyeran 

un componente de aprendizaje electrónico para que se aprobara su 

ejecución, para lo cual se han elaborado y difundido a través del sitio web 

de la Cuenta Para el Desarrollo directrices específicas sobre aprendizaje 

electrónico (véase www.un.org/development/desa/da). 

  

 

10. Además de los talleres, se elaboraron 143 políticas, 63 planes de acción sobre 

políticas y 46 estrategias con vistas a respaldar las iniciativas de formulación de 

políticas de los Estados Miembros. Se prepararon diversos productos de análisis 

adicionales: 359 estudios, 163 informes y publicaciones, y 122 conjuntos de 

herramientas, metodologías, directrices y módulos de capacitación. A estos se 

sumaron los 52 comités y redes y 47 plataformas o portales en línea creados. Con el 

objetivo de promover la cooperación y el aprendizaje Sur-Sur y triangulares, se 

realizaron 21 viajes de estudio. Por último, se organizaron 101 sesiones de formación 

de formadores para prestar apoyo a los Estados Miembros (véase la figura VIII ). 

 

  Figura VIII 

  Entregables de los proyectos  
 

 

 

 

 

 II. Aspectos destacados del 11º tramo por entidad 
 

 

11. De conformidad con el tema del 11º  tramo, los proyectos se centraban en la 

prestación de apoyo a los Estados Miembros para fortalecer la coherencia de las 

políticas con base empírica, la integración y la participación en la implementación de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a todos los niveles. A continuación se 

presenta una sinopsis de un proyecto de cada una de las diez entidades de ejecución. 
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 A. Comisión Económica y Social para Asia Occidental  
 

 

  Hacer frente a los problemas de las personas desplazadas por la fuerza y sus 

comunidades de acogida en la región de la Comisión Económica y Social para 

Asia Occidental  
 

12. Una de las consecuencias de los conflictos es un elevado número de desplazados 

internos y refugiados. En 2016 había 13 millones de refugiados procedentes de países 

árabes, además de 16 millones de desplazados internos. Las personas desplazadas por 

la fuerza y sus comunidades de acogida se enfrentan a enormes dificultades 

socioeconómicas y a problemas ambientales, políticos y de seguridad. Este proyecto 

se puso en marcha en cuatro países de la región de la Comisión Económica y Social 

para Asia Occidental (CESPAO) afectados por altos niveles de desplazamiento 

forzoso con el objetivo de reforzar la capacidad de las instituciones públicas de 

formular y aplicar políticas de desarrollo a largo plazo dirigidas a las personas 

desplazadas por la fuerza y sus comunidades de acogida. Entre los numerosos logros 

del proyecto figuran la detección de desafíos en materia de desarrollo a largo plazo 

derivados de la crisis de los desplazamientos forzosos y la formulación de políticas 

públicas para minimizar el deterioro del capital humano de los refugiados. Gracias al 

proyecto, también se pusieron de relieve las respuestas normativas adoptadas ante la 

COVID-19 en múltiples países y se desarrollaron métodos y herramientas para 

analizar su eficacia utilizando fuentes de macrodatos. A partir de los análisis y las 

conclusiones del proyecto, la CESPAO organizó un taller de capacitación en el que 

participaron personas de 12 países de la región sobre cómo emplear las fuentes de 

macrodatos para evaluar y analizar las políticas en situaciones de crisis. En el marco 

del proyecto, también se utilizaron los ahorros en gastos de viaje durante la pandemia 

de COVID-19 a fin de emprender una evaluación piloto sobre cómo el uso de nuevos 

enfoques analíticos y fuentes de datos podrían arrojar luz sobre la s condiciones de 

vida de los refugiados y las comunidades de acogida en uno de los países donde se 

ejecutaba el proyecto. En colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Gobierno nacional, la CESPAO 

utilizó los registros de llamadas de los operadores de telefonía móvil del país y 

elaboró un enfoque para aprovechar las fuentes de macrodatos con miras a evaluar y 

analizar las políticas en situaciones de crisis. El análisis piloto y las recomendacione s 

y la metodología conexas se presentaron a otros países de la región de la CESPAO, y 

el Gobierno que participó en el proyecto piloto fue galardonado con el premio de la 

categoría de dimensiones éticas de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información en mayo de 2021. Para garantizar que al gestionar las cuestiones 

relacionadas con los macrodatos se reflejaran y promovieran los principios éticos 

fundamentales, se celebraron varias reuniones del Consejo de Orientación del 

Desarrollo y la Ética en las que participaron el ACNUR, otras entidades de las 

Naciones Unidas y los ministerios pertinentes de los países donde se ejecuta el 

proyecto. 

 

 

 B. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
 

 

  Enfoque de gobernanza basada en la seguridad en entornos urbanos en aras 

de comunidades seguras, inclusivas y resilientes 
 

13. Cada vez se reconoce más que las sociedades inclusivas, seguras y resilientes 

son fundamentales para garantizar el bienestar de las personas y el desarrollo 

sostenible previsto en la Agenda 2030. A fin de mejorar la capacidad de las 

autoridades locales y sus homólogos nacionales de detectar y prevenir la delincuencia, 

la corrupción y los riesgos para la salud y responder ante ellos, y de medir los avances 

en materia de resiliencia y buena gobernanza, como parte del proyecto se elaboraron 
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dos guías de evaluación de la gobernanza de la seguridad urbana. La guía inicial 

ofrece orientaciones generales y prácticas sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de 

la gobernanza de la seguridad en las zonas urbanas. La guía fue adaptada y revisada 

para que contemplara contextos de emergencia tras la pandemia de COVID-19. Sobre 

la base de estas guías, se realizaron cuatro evaluaciones en ciudades asociadas de tres 

continentes. En el marco de la evaluación emprendida en una ciudad de América 

Latina, se puso en marcha una campaña con miras a contener la propagación del virus 

de la COVID-19 y fomentar la adopción de medidas especiales destinadas a los grupos 

que no podían quedarse en casa debido a la naturaleza de sus actividades económicas, 

por ejemplo los trabajadores de la salud, los agentes de policía y los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, y quienes participaban en la economía informal. 

La campaña se basó directamente en las conclusiones de la evaluación de la 

gobernanza de la seguridad y tenía por objetivo reducir los casos de violencia 

doméstica y de violencia de género contra las mujeres y las niñas. El proyecto no solo 

se centró en fomentar la adopción de medidas para prevenir la propagación del virus 

de la COVID-19, sino que también arrojó luz sobre una pandemia oculta consistente 

en que las restricciones a la movilidad impuestas para contener la crisis sanitaria 

dejaban a muchas víctimas de la violencia doméstica atrapadas en casa con sus 

agresores, lo que mermaba su capacidad de buscar ayuda o recurrir a la justicia.  

 

 

 C. Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
 

 

  Transformaciones tecnológicas en América Latina: promover empleos 

productivos y enfrentar los desafíos de nuevas formas de empleo informal  
 

14. Las formas antiguas y nuevas de informalidad laboral, vinculadas a la 

heterogeneidad estructural de la arquitectura productiva latinoamericana y a los tipos 

emergentes de relaciones laborales basadas en las nuevas tecnologías, representan un 

obstáculo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siete países de 

América Latina habían otorgado gran importancia a estas cuestiones en sus agendas 

de desarrollo a fin de averiguar qué opciones normativas permitirían reducir la 

informalidad laboral y adelantarse a los desafíos planteados por las nuevas 

tecnologías para el futuro del trabajo. Este proyecto facilitó a esos países instrumentos 

normativos clave para no dejar a nadie atrás. Más concretamente, el proyecto 

reforzaba la capacidad de los siete países de formular políticas públicas destinadas a 

reducir las formas existentes y emergentes de informalidad en el mercado laboral y 

permitía aprovechar, al mismo tiempo, el potencial de las nuevas tecnologías de 

generar oportunidades de trabajo decente. Debido a los retos planteados por la 

pandemia de COVID-19, las actividades presenciales originales se rediseñaron para 

que pudieran impartirse de forma virtual. En total, 1.117 personas participaron en las 

actividades del proyecto, entre las que figuraban seminarios regionales, talleres 

nacionales, sesiones de capacitación y un viaje de estudio. En un país donde se 

ejecutaba el proyecto, se empleó un documento con análisis y recomendaciones sobre 

la labor digital en el debate nacional para redactar un nuevo proyecto de política; en 

2022 el país aprobó una nueva política nacional que regulaba, por primera vez, las 

condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas digitales. Los análisis y 

recomendaciones del proyecto también se utilizaron en debates sobre nuevas 

normativas en otros dos países. En un país donde se ejecutaba el proyecto, se 

desarrollaron tres metodologías innovadoras para utilizar los datos de la primera 

encuesta ocupacional de la región con el fin de medir las disparidades en lo relativo 

a las aptitudes necesarias, vincular las aptitudes y competencias que requieren las 

distintas ocupaciones con la educación y la capacitación impartidas en el país, y 

valorar las aptitudes digitales para analizar el grado de preparación de los trabajadores 

de cara al futuro del trabajo. En un segundo país, la asistencia prestada se tradujo en 
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la sistematización de los datos del registro público de trabajadores informales, el 

análisis de la información y la formulación de recomendaciones normativas. En otro 

país, se realizó un estudio utilizando una metodología para estimar el riesgo de 

informalidad a escala subnacional, y se incluyeron cuestiones relativas a la protección 

social de los trabajadores informales y nuevas formas de trabajo informal 

relacionadas con la pandemia de COVID-19. También se preparó un informe de 

investigación sobre las repercusiones de la inteligencia artificial en el mercado 

laboral, en el que se facilitan ejemplos concretos de cómo las nuevas tecnologías 

pueden interactuar con los seres humanos a fin de evitar la destrucción de puestos de 

trabajo y mejorar la productividad, y se presenta e impulsa un nuevo tema susceptible 

de ser sometido a debates normativos en la región. La gestión del  conocimiento fue 

otro importante componente del proyecto; en total se publicaron 23 documentos en 

línea, los cuales fueron descargados más de 55.400 veces, y se creó una página web 

bilingüe para que sirviera de repositorio permanente de los productos y ac tividades 

del proyecto, por ejemplo de las grabaciones de las presentaciones en línea, sobre 

temas como la metodología utilizada para estimar la informalidad laboral, y mensajes 

clave de los documentos normativos que pueden utilizarse con fines divulgativo s y 

para llevar a cabo actividades adicionales de capacitación.  

 

 

 D. Comisión Económica para Europa  
 

 

  Mayor coherencia de las políticas y sostenibilidad de las modalidades nacionales 

de producción y consumo en el comercio agrícola Norte-Sur y Sur-Sur 
 

15. Cada año se desperdician miles de millones de toneladas de alimentos a causa 

de los problemas sistémicos y estructurales de la cadena de suministro de alimentos, 

como las técnicas deficientes de almacenamiento y transporte y los estrictos requisitos 

de exportación, lo que provoca pérdidas, degradación o descartes en la producción y 

las etapas posteriores a la cosecha. La pandemia de COVID-19 también incidió de 

forma notable y duradera en los sistemas alimentarios. Los cierres de fronteras y las 

restricciones a la importación de muchos países dieron pie a una escasa disponibilidad 

de alimentos e ingredientes básicos, y este desequilibrio, a su vez, llevó a centrar la 

atención en los mercados y el comercio agrícolas. Las repercusiones para la seguridad 

alimentaria pusieron de relieve la importancia de que la calidad de los alimentos fuera 

duradera y la necesidad de adoptar un enfoque más global en relación con los sistemas 

alimentarios. La puesta en marcha de este proyecto respondía al interés mostrado por 

varios países de cuatro regiones, y tenía por objetivo reducir la pérdida de alimentos 

en la cadena de suministro, sobre todo en la fase previa al envío, mediante la 

agilización del despacho de las mercancías perecederas. Gracias al proyecto, cientos 

de responsables de formular políticas, expertos y otras partes interesadas de todo el 

mundo han recibido capacitación sobre los procesos productivos y comerciales de 

mayor calidad; las mejores prácticas para medir, prevenir y reducir la pérdida y el 

desperdicio de alimentos; y los vínculos con el sistema alimentario general. El 

proyecto proporcionó acceso a nuevos materiales de evaluación y análisis, guías de 

capacitación y planes de acción con los que reconstruir para mejorar tras la pandemia 

de COVID-19 y más allá. El 90 % de los participantes en las actividades de creación 

de capacidad de Asia Central del proyecto destacaron que la capacitación había 

permitido mejorar la calidad de los productos y aumentar la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas. Gracias a la capacitación, también se mejoró el 

acceso de los productores locales a los mercados nacionales e internacionales, se 

ampliaron sus negocios, aumentaron los ingresos y, sobre todo, se crearon 

oportunidades de empleo formal para los grupos vulnerables —las mujeres y las 

personas jóvenes. Los volúmenes de producción de algunas empresas de producción 

y transformación a pequeña escala incluso se duplicaron. El proyecto propició el 
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establecimiento de alianzas eficaces y la creación de sinergias con las operaciones en 

curso, así como con la labor intergubernamental habitual de la Comisión Económica 

para Europa. Algunas de las personas que participaron en los talleres se han 

convertido en formadores, y los talleres se celebran a nivel local con financiació n 

local. Las mejores prácticas internacionales difundidas a través del proyecto tendrán 

repercusiones duraderas que se extenderán más allá del ciclo de vida del proyecto.  

 

 

 E. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  
 

 

  Desarrollo acelerado de aptitudes sobre comercio electrónico en Asia Sudoriental 

en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
 

16. El comercio electrónico puede convertirse en un poderoso motor de crecimiento 

económico, comercio inclusivo y creación de empleo en todo el mundo en desarrollo. 

También puede acelerar el progreso en lo referente a todos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, sobre todo al Objetivo 8, relativo al trabajo decente y el crecimiento 

económico. La pandemia de COVID-19 aceleró el cambio hacia un mundo más 

digital, con efectos duraderos. Las medidas de confinamiento provocaron un aumento 

del comercio electrónico, ya que los consumidores buscaban alternativas a las 

compras en persona. La pandemia también puso de manifiesto grandes lagunas  en la 

preparación digital, especialmente en las economías más vulnerables. Muchos países 

menos adelantados tenían dificultades para llevar a cabo la rápida transición 

necesaria. Este proyecto se centró en la promoción de mejores prácticas y de políticas 

con base empírica sobre comercio electrónico mediante la realización de actividades 

de creación de capacidad en dos niveles: el intercambio de mejores prácticas de 

comercio electrónico y el fortalecimiento de las capacidades en materia de identidad 

digital. En respuesta a las peticiones de los países de Asia Sudoriental, el programa 

de Desarrollo de la Formación en Comercio Exterior (TrainForTrade) de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 

colaboración con el Banco Mundial, la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional y la Comisión Económica y Social para Asia y el 

Pacífico (CESPAP), preparó dos cursos en línea, uno sobre el intercambio de mejores 

prácticas de comercio electrónico y otro sobre el fortalecimiento de las capacidades 

en materia de identidad digital. Cada curso se impartió dos veces. Como parte del 

proyecto, se organizaron dos talleres regionales presenciales, un taller híbrido y tres 

sesiones interactivas en línea, y se divulgaron dos publicaciones y un informe de 

políticas. En total, 1.114 participantes de 36 países diferentes se beneficiaron de la 

formación impartida en el marco de este proyecto, y el 48 % de todos los participantes 

en el proyecto eran mujeres. El índice de satisfacción general de los participantes en 

todas las actividades del proyecto fue muy elevado (93 %). Tras la celebración del 

primer curso en línea y los primeros talleres regionales, se elaboraron y divulgaron 

dos publicaciones: un informe sobre prácticas de comercio electrónico en Asia 

Sudoriental y la primera publicación de la UNCTAD sobre identidad digital para el 

comercio y el desarrollo, Digital Identity for Trade and Development. A partir de las 

enseñanzas extraídas de este proyecto, la Conferencia elaboró un documento sobre 

identidad digital titulado “Why robust digital identity systems are essential in 

fostering trade and development” (nota de políticas núm. 96 de la UNCTAD), en el 

que se analiza por qué los sistemas de identidad digital son fundamentales para 

promover el comercio y el desarrollo tras la pandemia de COVID-19 y se ofrecen 

recomendaciones y directrices para contribuir a las prioridades nacionales y 

regionales en relación con el desarrollo inclusivo y sostenible de las identidades 

digitales como parte integrante de un marco más amplio de comercio electrónico.  
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 F. Comisión Económica para África  
 

 

  Medición, supervisión y mejora del desempeño de la integración regional en las 

regiones de la Comisión Económica para África, la Comisión Económica y Social 

para Asia y el Pacífico, y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental  
 

17. Dada la rápida evolución del panorama comercial, el fortalecimiento de la 

integración regional es una prioridad clave para la diversificación económica, la 

industrialización y la transformación estructural de muchos países en desarrollo. La 

integración regional aúna a los países en torno a normas e instituciones comunes, lo 

que hace que la impresión mayoritaria sea que se trata de un importante catalizador 

del crecimiento, la estabilidad y el desarrollo que, además, facilita la integración en 

el sistema comercial mundial. Este proyecto se centró en reforzar la capacidad de 

determinados países en desarrollo de medir, supervisar y mejorar su desempeño en 

materia de integración regional en África, Asia Occidental y Asia y el Pacífico. Entre 

los logros sustanciales del proyecto se incluyen la segunda edición del Índice de 

Integración Regional de África (2019), la formación impartida a 27 Estados miembros 

de África sobre cómo utilizar el Índice para analizar y formular políticas, y la creación 

y difusión de una plataforma web específica sobre la edición de 2019 del Índice 

(https://arii.uneca.org/). Además, se ayudó a 28 países africanos a elaborar conjuntos 

de datos y perfiles nacionales sobre su desempeño en materia de integración del 

comercio digital, y se desarrolló una plataforma web (https://dtri.uneca.org/). Se 

prevé que la información recopilada ayudará a los Estados miembros de la Comisión 

Económica para África (CEPA) a negociar y posteriormente aplicar un protocolo 

sobre comercio digital en virtud del Acuerdo por el que se Establece la Zona de Libre 

Comercio Continental Africana. En el marco de este proyecto también se elaboraron 

estrategias nacionales y regionales de aplicación del Acuerdo, acompañadas de planes 

de acción y hojas de ruta. Se preparó y compartió con los Estados miembros de Asia 

Occidental una evaluación del impacto de la crisis sanitaria en curso en el desempeño 

económico de los países árabes, COVID-19 and Its Impact on Arab Economic 

Integration, en la que se ilustran las mejores formas de utilizar el Sistema de Índices 

de Seguimiento de la Integración Económica Árabe. También se elaboró una nueva 

herramienta, una interfaz del simulador de operaciones comerciales en relación con 

el conjunto de la economía árabe, que puede utilizarse para evaluar las repercusiones 

de las reformas comerciales y las perturbaciones externas en las economías de 18 

países árabes. Asimismo, se puso en marcha Arab Trade Gateway, que alberga el 

Sistema de Índices, la interfaz del simulador de operaciones comerciales y otras 

herramientas para evaluar y supervisar la integración económica de los Estados 

miembros. En la región de Asia y el Pacífico, se creó el Índice de Integración Regional 

Digital y Sostenible para medir el desempeño en materia de integración regional en 

siete esferas (comercio, finanzas, cadenas de valor, infraestructura, migración, 

cooperación en materia de reglamentación e integración digital). Este Índice se utilizó 

para brindar asistencia técnica y realizar estudios nacionales con el fin de señalar los 

retos y las oportunidades que plantea la mejora de la integración regional y sostenible 

del comercio digital. Además, a partir de los datos del Índice se creó una herramienta 

interactiva de análisis de la integración regional (https://riva.negotiatetrade.org) que 

permitía que los analistas de políticas evaluaran los progresos registrados en materia 

de integración regional en la región de Asia y el Pacífico desde el prisma del 

desarrollo sostenible. Como parte de la respuesta a la pandemia de COVID-19, 

21 economías de Asia y el Pacífico recibieron apoyo para elaborar conjuntos de datos 

nacionales y analizar los retos reglamentarios nacionales que plantea la integración 

del comercio digital con otras economías de la región.  
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 G. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (ONU-Hábitat) 
 

 

  Fortalecimiento de la resiliencia urbana en África Sudoriental  
 

18. La parte sudoriental del continente africano es sumamente vulnerable a los 

fenómenos climáticos extremos transfronterizos, en particular a las inundaciones, las 

sequías y los ciclones. También forma parte de África Subsahariana, una región con 

uno de los procesos de urbanización más rápidos del mundo, donde se prevé que para 

2050 el porcentaje de población que vive en zonas urbanas aumentará hasta alcanzar 

el 60 %, frente al 40 % actual. Esta tendencia se ve impulsada por la creciente 

migración de las zonas rurales a las urbanas y una rápida y continua tasa de 

crecimiento demográfico. Este proyecto se centró en reforzar las capacidades de 

cuatro países de África Sudoriental y establecer en ellos las condiciones necesarias 

para aumentar la resiliencia y adaptarse a los efectos adversos del cambio climático 

en ciudades y pueblos vulnerables. En el marco del proyecto, se brindó apoyo a los 

gobiernos locales y nacionales de los cuatro países y se colaboró estrechamente con 

ellos a fin de potenciar su capacidad y sus conocimientos en materia de gestión del 

riesgo de desastres y resiliencia climática urbana, así como para fortalecer la 

formulación de políticas, los planes urbanos, las actividades de intercambio de 

conocimientos y la movilización de recursos para respaldar iniciativas de reducción 

del riesgo urbano y de resiliencia ante los riesgos urbanos. Gracias a estas actividades, 

se impulsaron las relaciones de gobernanza multinivel entre los gobiernos locales y 

nacionales y se fomentaron la confianza y la implicación comunitaria. Las actividades 

llevadas a cabo en el marco del proyecto dieron lugar a importantes oportunidades de 

financiación para ampliar la cartera de resiliencia urbana del Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) en África. En 

particular, el proyecto estableció la base empírica necesaria para formular y 

desarrollar un proyecto de 14 millones de dólares sobre el desarrollo de la r esiliencia 

climática urbana en África Sudoriental, el mayor proyecto en curso de ONU-Hábitat. 

El desarrollo y la financiación de este proyecto se derivan directamente de las 

actividades ejecutadas con el apoyo de la Cuenta para el Desarrollo. En total, el 

proyecto de la Cuenta movilizó unos 15 millones de dólares de financiación adicional 

para llevar a cabo intervenciones adicionales de desarrollo de la resiliencia urbana en 

los cuatro países donde se ejecutaba el proyecto.  

 

 

 H. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
 

 

  Gestión municipal de los activos en aras del desarrollo sostenible 

en determinados países menos adelantados de África y Asia 
 

19. No es posible lograr un desarrollo sostenible sobre el terreno sin una fuerte 

implicación y un sólido liderazgo de los gobiernos locales, como las autoridades de 

distrito y municipales, que prestan servicios públicos esenciales. Para garantizar la 

fiabilidad y sostenibilidad de estos servicios, los gobiernos locales deben asignar 

recursos humanos, financieros y materiales a largo plazo con miras a mejorar y 

mantener las infraestructuras subyacentes, como las carreteras, los servicios de agua 

y saneamiento, las redes de energía y las instalaciones de gestión de residuos. Los 

crecientes riesgos y retos derivados de la urbanización, el cambio climático, las crisis 

de salud pública y los avances en materia de tecnología digital hacen que los 

argumentos a favor de una gestión de activos eficaz sean más convincentes que nunca. 

Este proyecto se centró en reforzar la capacidad de los funcionarios de los gobiernos 

locales de determinados países menos adelantados de África y Asia para gestionar los 

activos de infraestructura de forma más eficaz y sostenible. En las encuestas 

posteriores a los talleres, más del 90 % de los participantes en la formación afirmaron 
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que sus conocimientos sobre la gestión de activos de infraestructura de carácter local 

habían aumentado. Se lograron avances significativos en el fortalecimiento de los 

entornos normativos, reglamentarios e institucionales nacionales en favor de la 

gestión de activos, y 3 de los 4 países beneficiarios se encontraban en proceso de 

formular, revisar y aprobar políticas nacionales de gestión de activos que 

proporcionarán orientaciones claras tanto a los organismos nacionales como a los 

gobiernos locales sobre cómo llevar a cabo una gestión de activos de infraestructura 

más inclusiva, resiliente y sostenible. Además, el proyecto consiguió movilizar 

recursos adicionales dentro del sistema de las Naciones Unidas, y de donantes 

multilaterales, y ampliar las evaluaciones de diagnóstico y la capacitación a otros 

municipios diferentes de los previstos inicialmente. A raíz de la alta demanda 

registrada, el plan de formación y las buenas prácticas sobre gestión de activos que 

surgieron del proyecto se plasmaron en un manual de las Naciones Unidas: Gestión 

de activos de infraestructura para el desarrollo sostenible: manual para gobiernos 

locales y nacionales. El manual se presentó a principios de 2021 a través de una serie 

de talleres virtuales interactivos regionales en los que se prestaba especial atención a 

los aspectos básicos de la gestión de activos, los datos y la resiliencia ante las crisis, 

y se ha traducido a diez idiomas diferentes, incluidos los seis idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas. Por medio de los talleres, se impartió formación a más de 2.400 

funcionarios de gobiernos locales y centrales de países en desarro llo. En uno de los 

países beneficiarios del proyecto, la mayor universidad nacional puso en marcha 

recientemente un nuevo programa de maestría sobre gestión de activos de 

infraestructura basado en el manual, de modo que se ponen estos conocimientos y 

herramientas en materia de gestión sostenible de activos de infraestructura a 

disposición de nuevas generaciones de funcionarios del sector público. El proyecto 

también permitió que el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional 

e Investigaciones y la Universidad de Columbia colaboraran en un curso en línea 

masivo y abierto que abarca todo el manual y ofrece a los gobiernos locales y centrales 

de todo el mundo acceso a una formación completa y de aprendizaje al propio ritmo 

sobre una amplia gama de herramientas y técnicas de gestión de activos de 

infraestructura en apoyo del desarrollo sostenible. El curso, al que ya se han inscrito 

más de 1.000 estudiantes, brinda una importante oportunidad para aumentar la escala 

y la sostenibilidad a largo plazo de la labor de las Naciones Unidas en materia de 

gestión de activos de infraestructura.  

 

 

 I. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
 

 

  Proceso de implementación coherente de la dimensión ambiental de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible  
 

20. La Agenda 2030 traza un nuevo camino basado en el equilibrio para la 

humanidad y el planeta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible forman parte integral 

del funcionamiento de la biosfera, que es esencial para los medios de subsistencia, el 

bienestar y la resiliencia de los seres humanos. Para alcanzar todos los Objetivos, se 

necesita un medio ambiente saludable. Los países han de contar con las herramientas 

necesarias para comprender las dimensiones ambientales de los Objetivos y sus 

vínculos con otros compromisos. También tienen que ser capaces de traducir esta 

comprensión en medidas concretas que permitan alcanzar los objetivos ambientales, 

para lo que a su vez se precisan datos ambientales precisos y fiables. En respuesta a 

la resolución 2/5 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

a las expresiones de interés de los países participantes, en el marco de este proyecto 

se entablaron alianzas con Gobiernos de África, América Latina y Asia para establecer 

procesos coherentes e integrados de aplicación y supervisión de la dimensión 

ambiental de los Objetivos. Cada uno de los cuatro países donde se ejecutaba el 



 
A/78/85 

 

23-09013 17/29 

 

proyecto optó por una meta o una vía acelerada para contribuir al desarrollo 

sostenible, como el agua, la pobreza y la salud. Las alianzas reforzaron la capacidad 

de las instituciones nacionales de aplicar y supervisar las dimensiones ambientales de 

la Agenda 2030 de forma coherente e integrada. Como parte del proyecto, se puso a 

prueba una herramienta que permitía analizar y señalar las interacciones más 

importantes entre los Objetivos y las metas conexas a nivel nacional y subnacional. 

En julio de 2018 se presentaron los resultados del análisis en Nueva York en un taller 

paralelo al foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible. Además de poner 

a prueba y en práctica esta herramienta, en el marco del proyecto también se 

presentaron directrices sobre las responsabilidades ambientales de los municipios. Se 

analizaron más a fondo las consecuencias ambientales de la repercusión 

socioeconómica de la pandemia de COVID-19 y la evolución de las tendencias. El 

proyecto también permitió mejorar las estadísticas ambientales, el acceso a 

información y conocimientos precisos, y la colaboración y la coordinación 

intersectoriales tanto dentro de las instituciones como entre ellas, y dio pie a procesos 

de presentación de informes y mecanismos más inclusivos. Gracias a esto, se 

perfeccionó el proceso de presentación de información ambiental de los países en los 

exámenes nacionales voluntarios. Además, a través de su mandato mundial de 

vigilancia del medio ambiente como organismo responsable de los 25 indicadores de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el medio ambiente, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente impulsó la coherencia de 

las políticas en relación con el indicador 17.14.1 y la coherencia en la ejecución de la 

dimensión ambiental de los 17 Objetivos.  

 

 

 J. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
 

 

  Fortalecimiento de la capacidad estadística de cumplir el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 14, relativo a los océanos, en los países miembros de la Comisión 

Económica y Social para Asia y el Pacífico  
 

21. El océano es una fuente vital de medios de subsistencia, empleo, alimentación 

y crecimiento económico en Asia y el Pacífico. Los ecosistemas oceánicos y marinos 

saludables contribuyen al desarrollo inclusivo y a la reducción de la pobreza, regulan 

el clima y son esenciales para conseguir un futuro más sostenible. Aunque se dispone 

de mucha información sobre el océano y sus recursos, los países más necesitados son 

los que menos capacidad tienen para acceder a ella o aplicarla en sus decisiones 

normativas, y la información se encuentra fragmentada, al estar dispersa entre 

numerosas instituciones de ámbito internacional, regional y nacional. Este proyecto 

se puso en marcha para reforzar la capacidad de determinados países en desarrollo de 

la región de Asia y el Pacífico en materia de datos y estadísticas sobre los océanos 

con el fin de mejorar la gestión sostenible de los recursos oceánicos y marinos. Más 

concretamente, el proyecto pretendía mejorar las alianzas entre las partes interesadas 

internacionales, regionales y nacionales, con énfasis en la elaboración de 

orientaciones para normalizar las estadísticas relacionadas con los océanos, y 

aumentar la capacidad técnica de los países beneficiarios a fin de elaborar 

periódicamente un conjunto coherente de cuentas de los océanos prioritarias. Gracias 

al proyecto, se creó la primera alianza mundial sobre cuentas de los océanos; se 

elaboraron un documento de orientación, material de capacitación y estudios de 

investigación sobre datos, estadísticas, cuentas y gobernanza de los océanos; y se 

fortaleció la capacidad nacional por medio de estudios piloto sobre cuentas de los 

océanos. A través del proyecto, cinco países piloto consiguieron crear grupos 

interdepartamentales de trabajo o reforzar los ya existentes para evaluar las 

prioridades, los mecanismos de gobernanza y la disponibilidad de datos a escala 

nacional en materia de océanos. Una vez finalizado el proyecto, todos los países 
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habían logrado integrar mejor las estadísticas relacionadas con los océanos y 

elaborado nuevos productos de datos que respondían a las inquietudes nacionales 

conexas. Los países se centraron en la producción de datos en esferas como los mapas 

de ecosistemas armonizados y las evaluaciones de las reservas de carbono; el examen 

del riesgo para la seguridad alimentaria habida cuenta de la variabilidad climática y 

los cambios de los ecosistemas; y la profundización de los conocimientos sobre la 

relación que guardan los ingresos del turismo, el uso de los recursos naturales, la 

contaminación de origen terrestre y los efectos en los ecosistemas.  

 

 

 III. Gestión de la Cuenta para el Desarrollo  
 

 

 A. Coordinación con las entidades y los programas 

de las Naciones Unidas 
 

 

22. En septiembre de 2022, el equipo de gestión de programas de la Cuenta para el 

Desarrollo distribuyó una encuesta a todas las entidades de ejecución sobre su 

coordinación con las entidades y los programas de las Naciones Unidas a la hora de 

ejecutar proyectos sobre la base de las recomendaciones de la Comisión Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Se prevé que durante la ejecución de 

los proyectos se cooperará con el sistema de coordinadores residentes en los países 

destinatarios de los proyectos, y las respuestas a la encuesta confirmaron que las 

actividades nacionales suelen coordinarse con ellos durante la ejecución de los 

proyectos. Los proyectos suelen formularse en respuesta a peticiones de los 

coordinadores residentes presentadas en nombre de los Gobiernos de los países 

destinatarios. Asimismo, se prevé que las entidades de ejecución celebrarán consultas 

con la Oficina de la Alta Representante para los Países Menos Adelantados, los Países 

en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la Oficina 

de la Asesora Especial sobre África y se plantearán la posibilidad de colaborar, si 

procede, para preparar los documentos de los proyectos y ejecutar los proyectos. 

Según las respuestas a la encuesta, varias entidades de ejecución habían colaborado 

con la Oficina de la Alta Representante para los Países Menos Adelantados, los Países 

en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y en algunos 

casos también, cuando procedía, con la Oficina de la Asesora Especial sobre África 

en relación con proyectos financiados por la Cuenta para el Desarrollo.  

23. Los resultados de la encuesta también mostraron que los vínculos entre la 

Cuenta para el Desarrollo y el programa ordinario de cooperación técnica difer ían 

entre las entidades de ejecución, pero que existe un enfoque integrado a nivel de 

gestión en todas las entidades de ejecución para contemplar la coherencia entre los 

dos programas. Las entidades de ejecución utilizan de forma complementaria el apoyo 

a mediano plazo facilitado a través de la Cuenta para el Desarrollo y el apoyo a más 

corto plazo proporcionado a través del programa ordinario de cooperación técnica al 

objeto de maximizar sus efectos. Al señalar sinergias y ámbitos de cooperación, se 

garantiza la coordinación entre ambos programas.  

 

 

 B. Fortalecimiento de la gestión de la Cuenta para el Desarrollo 

mediante la evaluación 
 

 

24. La función de evaluación de la Cuenta para el Desarrollo, guiada por el titular 

del puesto temporario de Oficial de Evaluación (P-4) en esta sección, siguió 

respaldando el fortalecimiento de la gestión de la Cuenta para el Desarrollo. Como se 

indica en el proyecto de presupuesto por programas para 2024 de la sección 35 

(A/78/6 (Sect. 35)), dado el carácter a largo plazo y la importancia de la función de 

https://undocs.org/es/A/78/6(Sect.35)
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evaluación en el apoyo a la mejora continuada de la gestión de la Cuenta para el 

Desarrollo y la ejecución de los proyectos, se propone convertir el puesto temporario 

en un puesto de plantilla en la sección 9 (“Asuntos económicos y sociales”) del 

proyecto de presupuesto por programas para 2024.  

25. Desde el último informe, se publicó un modelo de informe de evaluación 

normalizado, que incorpora los requisitos establecidos por la nueva instrucción 

administrativa sobre la evaluación en la Secretaría de las Naciones Unidas 

(ST/AI/2021/3) y se puso a prueba con las evaluaciones de los proyectos del 11º 

tramo. Se llevaron a cabo los exámenes de mitad de período opcionales de las listas 

de proyectos de los tramos 12º y 13º seleccionados para su evaluación, a raíz de lo 

cual varias entidades revisaron los proyectos seleccionados con vistas a que las 

evaluaciones se ajustaran a sus prioridades estratégicas. Se ha publicado una nota 

orientativa sobre las evaluaciones de los proyectos del 12º tramo, junto con el modelo 

de informe de evaluación actualizado, cuyo objetivo es promover la aplicación de las 

directrices de evaluación de los proyectos de la Cuenta para el Desarrollo y facilitar, 

al mismo tiempo, aclaraciones y los ajustes necesarios.  

26. A nivel de los programas, en septiembre de 2022 finalizó la evaluación del 

Programa sobre Estadísticas y Datos, programa del décimo tramo ejecutado 

conjuntamente por las diez entidades. La evaluación constató que el Programa era 

sumamente pertinente y que sus actividades a nivel nacional conseguían aumentar el 

número de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los que 

informaban los países participantes. En su reunión del 2 de marzo de 2023, el Comité 

Directivo de la Cuenta para el Desarrollo aprobó la respuesta de la administración a 

la evaluación, incluido un plan de acción para aplicar sus recomendaciones 

programáticas. Ya se han puesto en marcha, con arreglo al plan de acción, las medidas 

destinadas a mejorar el diseño, el seguimiento y la evaluación de los proyectos 

financiados por la Cuenta para el Desarrollo. Se creó una nueva página web dedicada 

a la evaluación en el sitio web de la Cuenta para el Desarrollo 

(www.un.org/development/desa/da/evaluation), y en ella se han publicado los 

informes de las evaluaciones de los proyectos del 11º tramo finalizadas, las 

evaluaciones de los proyectos conjuntos de respuesta a la COVID-19 y la evaluación 

programática a fin de promover la rendición de cuentas y facilitar la difusió n de las 

lecciones aprendidas. 

 

 

 IV. Recomendación 
 

 

27. La Asamblea General tal vez desee tomar nota del presente informe . 

https://undocs.org/es/ST/AI/2021/3
http://www.un.org/development/desa/da/evaluation
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Anexo I 
 

  Resumen de los tramos de la Cuenta para el Desarrollo al 30 de abril de 2023  
 

 

Bienio/año Tema Tramo 

Aprobados 

(miles de 

dólares de los 

EE. UU.)  

Resolución de la 

Asamblea General 

Número 

total de 

proyectos 

Número de 

proyectos 

activos  

Período de 

ejecución 

Situación/ 

Porcentaje del 

presupuesto 

aprobado 

gastado al 30 de 

abril de 2023  

         
1998-1999 Apoyo a la aplicación de los resultados de conferencias 

mundiales 

1 13 065,0 53/220 A 7 – – Cerrado 

2000-2001 Establecimiento de redes de expertos regionales y 

subregionales 

2 13 065,0 54/249 16 – – Cerrado 

2002-2003 Creación de capacidad para la gestión de la globalización 3 13 065,0 56/254 A 20 – – Cerrado 

2004-2005 Creación de capacidad para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio mediante alianzas, gestión de 

conocimientos y aprovechamiento de la tecnología de la 

información y las comunicaciones 

4 13 065,0 58/270 23 – – Cerrado 

2006-2007 Apoyo a los progresos hacia el logro de los objetivos de 

desarrollo convenidos internacionalmente mediante la 

gestión de conocimientos y el establecimiento de redes y 

alianzas 

5 13 065,0 60/247 24 – – Cerrado 

5A 3 415,9 60/246 y 61/252 6 – – Cerrado 

5B 5 071,0 62/235 10 – – Cerrado 

2008-2009 Apoyo a los progresos hacia el logro de los objetivos de 

desarrollo convenidos internacionalmente mediante la 

innovación, el establecimiento de redes y la gestión de 

conocimientos 

6 16 480,9  62/237 27 – – Cerrado 

6A 2 170,4  62/236, 62/237 y 

62/238 

5 – – Cerrado 

6B 7 500,0  64/242 A 15 – – Cerrado 

2010-2011 Apoyo para hacer frente a los obstáculos clave al 

desarrollo de ámbito mundial para avanzar en el logro de 

los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente 

mediante la colaboración a nivel mundial, regional y 

nacional 

7 18 651,3  64/244 A 28 – – Cerrado 

7A 4 000,0  Saldos residuales de 

los tramos primero a 

cuarto 

12 – – Cerrado 

7B 5 000,0  64/243 y 64/244 11 – – Cerrado 

2012-2013 Apoyo a los Estados Miembros para acelerar el progreso 

hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

convenidos internacionalmente, en particular los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, en el contexto de los múltiples 

problemas interrelacionados que dificultan el desarrollo 

8 23 651,3 66/248 A 40 – – Cerrado 

8A 5 591,9 66/246  12 – – Cerrado 

2014-2015 Apoyo a los Estados Miembros en la formulación y la 

aplicación de estrategias y políticas para alcanzar el 

desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo 

9 28 398,8 68/248 A 46 – – Cerrado 

9A 7 113,0 Saldos residuales de 

los tramos quinto y 

sexto 

13 – – Cerrado 

2016-2017 10 28 398,8 70/249 33 – – Cerrado 

https://undocs.org/es/A/RES/53/220
https://undocs.org/es/A/RES/54/249
https://undocs.org/es/A/RES/56/254
https://undocs.org/es/A/RES/58/270
https://undocs.org/es/A/RES/60/247
https://undocs.org/es/A/RES/60/246
https://undocs.org/es/A/RES/61/252
https://undocs.org/es/A/RES/62/235
https://undocs.org/es/A/RES/62/237
https://undocs.org/es/A/RES/62/236
https://undocs.org/es/A/RES/62/237
https://undocs.org/es/A/RES/62/238
https://undocs.org/es/A/RES/64/242
https://undocs.org/es/A/RES/64/244
https://undocs.org/es/A/RES/64/243
https://undocs.org/es/A/RES/64/244
https://undocs.org/es/A/RES/66/248
https://undocs.org/es/A/RES/66/246
https://undocs.org/es/A/RES/68/248
https://undocs.org/es/A/RES/70/249
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Bienio/año Tema Tramo 

Aprobados 

(miles de 

dólares de los 

EE. UU.)  

Resolución de la 

Asamblea General 

Número 

total de 

proyectos 

Número de 

proyectos 

activos  

Período de 

ejecución 

Situación/ 

Porcentaje del 

presupuesto 

aprobado 

gastado al 30 de 

abril de 2023  

         
Apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de la 

agenda para el desarrollo después de 2015: fortalecimiento 

de las estadísticas y los datos, las políticas con base 

empírica y la rendición de cuentas 

10A 5 657,4 Saldos residuales del 

séptimo tramo 

10 – – Cerrado 

2018-2019 Apoyo a los Estados Miembros para fortalecer la 

coherencia de las políticas con base empírica, la 

integración y la participación en la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a todos los 

niveles 

11 27 856,4 72/253 A–B 45 45 2018-

2021 

Cerrado 

11A 6 305,1 Saldos residuales del 

octavo tramo 

10 10 2018-

2021 

Cerrado 

2020 Apoyo a los Estados Miembros para fortalecer las 

políticas y los enfoques coherentes orientados a 

implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

en los niveles local, nacional y regional 

12 14 199,4 74/264 A–C 22 22 2020-

2023 

79 

12A 17 448,5 Proyectos conjuntos 

relacionados con la 

COVID-19 

5 5 2020-

2023 

97 

2021 Apoyo a los Estados Miembros en el uso de enfoques 

innovadores y catalizadores para acelerar el progreso en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

13 15 199,4 75/254 A–C 21 21 2021-

2024 

52 

2022 Recuperación de la COVID-19 para mejorar: por unas 

sociedades pospandémicas más ecológicas, resilientes, 

inclusivas e igualitarias que no dejen a nadie atrás 

14 16 199,4 76/247 A–C 21 21 2022-

2025 

21 

2023 Apoyo a los Estados Miembros para que puedan afrontar 

el riesgo de que aumente la desigualdad en la etapa de 

recuperación después de la pandemia a través de políticas 

inclusivas, resilientes y ecológicas que no dejan a nadie 

atrás 

15 16 491,3 77/264 A–C 22 22 2023-

2026 

– 

 Total aprobado  323 633,9  504 91   

2024 Prestar asistencia a los Estados Miembros para desarrollar 

e implementar políticas destinadas a acelerar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible a fin de lograr un cambio 

transformador, resiliencia y transiciones justas que hagan 

frente a las secuelas económicas y sociales de las crisis y 

conmociones en curso, asegurando al mismo tiempo que 

nadie se quede atrás 

16 16 286,7 Proyecto de 

presupuesto por 

programas para 2024 

(A/78/6 (Sect. 35)) 

28 – 2024-

2027 

– 

 Total general  339 920,6  534 91   

 

https://undocs.org/es/A/RES/72/253
https://undocs.org/es/A/RES/74/264
https://undocs.org/es/A/RES/75/254
https://undocs.org/es/A/RES/76/247
https://undocs.org/es/A/RES/77/264
https://undocs.org/es/A/78/6(Sect.35)
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Anexo II 
 

  Información actualizada sobre el estado de ejecución de los proyectos de los tramos 12º, 13º, 14º y 15º: 

tasas de ejecución 
 

 

Cuadro 1 

Proyectos financiados con cargo a la sección 35 (“Cuenta para el Desarrollo”) del presupuesto por programas para 2020 (12º  tramo) 

al 30 de abril de 2023  
 

 

   

Presupuesto del 

proyecto (A) Gastos (B) Tasa de ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100  Título del proyecto Entidad de ejecución (Miles de dólares de los EE. UU.)  

      
A Datos sobre el uso del tiempo para mejorar las políticas en África, Asia Occidental y 

América Latina 

DAES 732,1   258,9   

35 

B Contabilidad ambiental y económica para formular políticas basadas en datos empíricos en 

África y Asia 

DAES 504,5   336,8   

67 

C Desarrollo inclusivo para los Pueblos Indígenas de África y América Latina  DAES 598,0   345,2   58 

D Datos y estadísticas para formular políticas comerciales con mayor perspectiva de género en 

África, el Cáucaso y Asia Central 

UNCTAD 602,4   388,4   64 

E Estrategias coherentes para el desarrollo de la capacidad productiva en los países menos 

adelantados de África 

UNCTAD 531,1   372,2   

70 

F Incentivos a la inversión para la producción local de antibióticos esenciales en África 

Oriental 

UNCTAD 441,0   294,6   

67 

G Comercio ecológico para el desarrollo sostenible en los pequeños Estados insulares en 

desarrollo del Pacífico miembros del Grupo de Avanzada de Melanesia  

UNCTAD 519,2   333,3   64 

H Desarrollo inclusivo, seguro, resiliente y sostenible en las zonas urbanas de Jordania, el 

Líbano y Türkiye que acogen a refugiados sirios 

PNUMA 485,1   459,9   95 

I Inversión en políticas para el desplazamiento a pie y en bicicleta en ciudades africanas PNUMA 559,6   416,0   74 

J Incorporación de la idea de “no dejar a nadie atrás” en las políticas y los programas urbanos 

nacionales de Asia Meridional 

ONU-Hábitat 485,1   302,1   62 

K Estadísticas y datos para medir los flujos financieros ilícitos en la región de Asia y el 

Pacífico 

UNODC 824,2   761,6   

92 

L Estadísticas de migración y reconocimiento de aptitudes en África para el Pacto Mundial 

para la Migración Segura, Ordenada y Regular  

CEPA 793,8   708,9   89 

M Políticas regionales y nacionales de industrialización basada en los recursos naturales para el 

desarrollo inclusivo y sostenible en África Meridional  

CEPA 503,7   481,0 96 

N Fortalecimiento de las políticas de innovación de los países sin litoral de Asia Central en 

apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

CEPE 435,0   245,2   56 
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Presupuesto del 

proyecto (A) Gastos (B) Tasa de ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100  Título del proyecto Entidad de ejecución (Miles de dólares de los EE. UU.)  

      
O Ciudades inteligentes y sostenibles para la Nueva Agenda Urbana en la región de la CEPE  CEPE 465,0   451,5   97 

P Cooperación interregional para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana  CEPAL 1 500,0   1 294,0  86 

Q Indicadores de cambio climático y desastres relevantes para los pequeños Estados insulares 

en desarrollo del Caribe 

CEPAL 610,5   569,0  93 

R Aprovechar la contribución de la migración intrarregional al desarrollo socioeconómico de 

los países de América Latina y el Caribe  

CEPAL 607,6   462,6  76 

S Puesta en práctica de la reducción del riesgo de desastres y el fomento de la resiliencia en 

Asia y el Pacífico 

CESPAP 610,5   597,2  

98 

T Fomento de un cambio hacia un transporte de carga sostenible en la región de Asia y el 

Pacífico 

CESPAP 588,0   487,1   

83 

U Vigilancia del gasto social: un marco integrado para apoyar las políticas macrofiscales y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región árabe  

CESPAO 493,6   489,8  99 

V Inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral árabe  CESPAO 457,9   380,9  83 

W Iniciativa global para el resurgimiento del sector de las microempresas y pequeñas y 

medianas empresas tras la pandemia de COVID-19 

UNCTAD, DAES, 

CESPAO, CESPAP, 

CEPE, CEPAL, 

CEPA 

4 572,3 
4 430,4  

 

97 

X Conectividad del transporte y el comercio en la era de las pandemias  UNCTAD, CEPE, 

CEPA, CEPAL, 

CESPAP, CESPAO, 

ONU-Hábitat 

5 363,8 5 252,5 98 

Y Fortalecimiento de la protección social para la respuesta a la pandemia  CEPA, CEPAL, 

CESPAP, CEPE, 

CESPAO 

2 673,0 2 489,7 93 

Z Respuesta y recuperación: movilización de recursos financieros para el desarrollo en tiempos 

de la COVID-19 

UNCTAD, CEPAL, 

CESPAP 

1 115,3 1 060,8 95 

AA Aumento de la resiliencia económica urbana durante la pandemia de COVID-19 y después 

de ella 

CEPE, CEPAL, 

CESPAP, CESPAO, 

CEPA, ONU-Hábitat 

2 164,0 2 130,8 98 

 

Abreviaciones: CEPA, Comisión Económica para África; CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe; CEPE, Comisión Económica p ara Europa; CESPAO, 

Comisión Económica y Social para Asia Occidental; CESPAP, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico; DAES, Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas; ONU-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; PNUMA, Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente; UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito.   
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Cuadro 2 

Proyectos financiados con cargo a la sección 35 (“Cuenta para el Desarrollo”) del presupuesto por programas para 2021 (13 er tramo) al 30 de abril 

de 2023  
 

 

 Título del proyecto Entidad de ejecución 

Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100 (Miles de dólares de los EE. UU.)  

      
A Proyecto conjunto sobre financiación para el desarrollo DAES, UNCTAD, 

CEPA, CEPE, 

CEPAL, CESPAP, 

CESPAO 

2 321,0 678,0 29 

B Experimentación con políticas sobre tecnologías de vanguardia y entornos reglamentarios 

controlados para la aplicación de normas en Asia y el Pacífico  

DAES 648,0 283,1 44 

C Datos administrativos para los indicadores desglosados de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

DAES 624,0 237,1 38 

D Evaluación de la tecnología en los sectores de la energía y la agricultura en África para 

acelerar el progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación  

UNCTAD 590,0 241,8 41 

E Movilización de recursos para un nuevo pacto verde: alianzas y medidas con Asia  UNCTAD 624,0 258,2 41 

F Políticas y marcos comerciales para fomentar la integración regional y el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en determinados países árabes en situación de conflicto y 

de posconflicto 

UNCTAD 488,0 350,6 72 

G Apoyo a la aplicación de políticas coherentes para catalizar la seguridad alimentaria y las 

garantías de subsistencia en África 

PNUMA 549,0 501,2 91 

H Uso de datos e instrumentos de salud ambiental para promover los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la región de la ASEAN  

PNUMA 528,0 396,7 75 

I Indicadores sobre tierras desglosados para políticas y acciones que no dejen a nadie atrás en 

África 

ONU-Hábitat 528,0 298,0 56 

J Espacios públicos seguros y accesibles para mejorar la inclusión social y económica de los 

migrantes en América Latina y Asia Occidental  

ONU-Hábitat 549,0 313,4 57 

K Respuesta a los casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso en América Latina  UNODC 524,0 265,7 51 

L Alianzas público-privadas para catalizar la financiación innovadora y el desarrollo de las 

infraestructuras en apoyo de la industrialización de África  

CEPA 624,0 360,5 58 

M Enfoques innovadores en materia de fomento de la iniciativa empresarial y el sector privado 

para promover el comercio y la industrialización inclusiva en África Meridional  

CEPA 649,0 436,1 67 

N Aceleración de la transición a una economía circular en la región de la CEPE  CEPE 549,0 225,1 41 

O Movilidad sostenible y conectividad inteligente (nexo entre comercio y transporte) en Asia 

Central, el Cáucaso y los Balcanes Occidentales  

CEPE 528,0 228,0 43 

P Mejora del acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en 

asuntos ambientales en América Latina y el Caribe  

CEPAL 649,0 289,1 45 
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 Título del proyecto Entidad de ejecución 

Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100 (Miles de dólares de los EE. UU.)  

      
Q Enfoques innovadores para examinar la desigualdad mediante la integración de diferentes 

fuentes de datos en América Latina y el Caribe  

CEPAL 624,0 308,2 49 

R Fortalecimiento de las capacidades de los países para averiguar quiénes son los más rezagados 

en Asia y el Pacífico 

CESPAP 624,0 485,3 78 

S Fundamentación de las políticas con datos para no dejar a nadie atrás en Asia y el Pacífico  CESPAP 649,0 173,8 27 

T Mejora del desempeño de las pequeñas y medianas empresas en la región árabe  CESPAO 470,0 421,3 90 

U Ampliación del nexo entre ciencia y políticas en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en la región árabe  

CESPAO 549,0 397,7 72 

 

Abreviaciones: ASEAN, Asociación de Naciones de Asia Sudoriental; CEPA, Comisión Económica para África; CEPAL, Comisión Económica para Amé rica Latina y el 

Caribe; CEPE, Comisión Económica para Europa; CESPAO, Comisión Económica y Social para Asia Occidental; CESPAP, Comisión Econ ómica y Social para Asia y el 

Pacífico; DAES, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas ; ONU-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos; PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; UNCTAD, Conferencia de las Naciones Uni das sobre Comercio y 

Desarrollo; UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
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Cuadro 3 

Proyectos financiados con cargo a la sección 35 (“Cuenta para el Desarrollo”) del presupuesto por programas para 2022 (14º  tramo) al 30 de abril 

de 2023  
 

 

   Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100  Título del proyecto Entidad de ejecución (Miles de dólares de los EE. UU.)  

      
A Sistemas estadísticos nacionales resilientes y ágiles para satisfacer las necesidades de datos 

pos-COVID-19 a fin de recuperarse para mejorar  

DAES, CEPA, CEPE, 

CESPAP, CEPAL, 

CESPAO, PNUD, 

UNODC 

1 500,0 165,0 11 

B Transición fluida tras la graduación para los países menos adelantados en África, Asia y el 

Pacífico en un entorno pos-COVID-19 

DAES 500,0 213,6 43 

C Fortalecimiento de la resiliencia de las microempresas y pequeñas y medianas empresas en 

África y Asia 

DAES 500,0 46,3 9 

D Movilización de recursos financieros externos más allá de la COVID-19 para un desarrollo 

más ecológico, equitativo y sostenible en pequeños Estados insulares en desarrollo vulnerables 

seleccionados en África y América Latina y el Caribe  

UNCTAD 700,0 – – 

E Puertos inteligentes sostenibles para que los países africanos, incluidos los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, se recuperen de la COVID-19 para mejorar 

UNCTAD 600,0 34,7 6 

F Estrategia de aprendizaje combinado TrainForTrade para impulsar la economía digital en 

pequeños Estados insulares en desarrollo de África, el Caribe y Asia y el Pacífico 

UNCTAD 600,0 165,6 28 

G Soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la resiliencia a la COVID-19 y la 

contaminación atmosférica urbana en los Balcanes Occidentales y Asia Central  

PNUMA 430,0 70,7 16 

H Aprovechamiento de las adquisiciones públicas sostenibles para la recuperación de la 

COVID-19 en los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe  

PNUMA 430,0 – – 

I Refuerzo de las capacidades de pequeños Estados insulares en desarrollo de África, el Caribe 

y el Pacífico para una recuperación de la pandemia que sea ecológica, resiliente y en favor de 

los pobres 

ONU-Hábitat 570,0 85,4 15 

J Exámenes locales voluntarios: prueba de una recuperación urbana más ecológica, resiliente y 

sostenible en países en transición de Europa Oriental y Asia Central  

ONU-Hábitat 570,0 164,7 29 

K Gobernanza de la tierra que responde a las cuestiones de género en África como vía para 

aumentar la resiliencia de las mujeres en el contexto de la pandemia de COVID-19 

CEPA 500,0 126,6 25 

L Catalización del resurgimiento del sector del turismo en África Oriental después de la 

pandemia 

CEPA 500,0 116,3 23 

M Apoyo al nexo entre los alimentos, el agua y la energía para la recuperación pos -COVID-19 

en Asia Central, Oriente Medio y África  

CEPE 700,0 103,1 15 

N Aumento de las capacidades de los países seleccionados en la región de la CEPE para un 

comercio y un transporte transfronterizos resilientes a las pandemias y sostenibles  

CEPE 430,0 35,1 8 
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   Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100  Título del proyecto Entidad de ejecución (Miles de dólares de los EE. UU.)  

      
O Sistemas de gestión pública resilientes e inclusivos para el desarrollo sostenible en América 

Latina y el Caribe 

CEPAL 500,0 128,3 26 

P Reconstrucción para mejorar en las economías caribeñas dependientes del turismo 

pos-COVID-19 

CEPAL 500,0 204,7 41 

Q Reforzamiento de las políticas energéticas de países con necesidades especiales para 

reconstruir para mejorar después de la COVID-19 

CESPAP 700,0 302,4 43 

R Conectividad digital y de transporte para la resiliencia socioeconómica de las comunidades 

rurales pos-COVID-19 en países de Asia y el Pacífico  

CESPAP 500,0 191,9 38 

S Estrategias de financiación sostenible de la deuda para mejorar el margen fiscal y la 

financiación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región árabe  

CESPAO 370,0 137,7 37 

T Mejora de la seguridad hídrica en Estados árabes  CESPAO 370,0 113,8 31 

U Tecnología de cadenas de bloques para facilitar el comercio y mejorar la competitividad  CESPAO 663,0 95,8 14 

 

Abreviaciones: CEPA, Comisión Económica para África; CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe; CEPE, Comisión Económica para Europa; CESPAO, 

Comisión Económica y Social para Asia Occidental; CESPAP, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico; DAES, Departam ento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas; ONU-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; PNUMA, Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente; UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito. 
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Cuadro 4 

Proyectos financiados con cargo a la sección 35 (“Cuenta para el Desarrollo”) del presupuesto por programas para 2023 (15º tr amo) 

al 30 de abril de 2023 
 

 

   Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100  Título del proyecto Entidad de ejecución (Miles de dólares de los EE. UU.)  

      
A Crecimiento económico inclusivo y sostenible en una sociedad para todas las edades en la era 

pos-COVID-19 en Asia y América Latina y el Caribe  

DAES, CEPAL, 

CESPAP 

880,0 – –  

B Estrategias nacionales de recuperación integradas y coherentes que promueven la inclusión 

social, la estabilidad macroeconómica, la gobernanza eficaz y la protección del medio 

ambiente para determinados pequeños Estados insulares en desarrollo 

DAES 700,0 17,5 3 

C Invertir la tendencia de la deforestación: alianzas para luchar contra la intensificación de los 

efectos del cambio climático, los incendios forestales y las enfermedades zoonóticas  

DAES 600,0  – – 

D Cuantificación de la cooperación Sur-Sur a fin de movilizar fondos para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

UNCTAD 800,0 – –  

E Apoyo al progreso económico estructural para que los países africanos y asiáticos 

preseleccionados se gradúen de los países menos adelantados y mantengan ese progreso con 

posterioridad a su graduación  

UNCTAD, CEPA 900,0 – –  

F Sistema Automatizado de Envíos de Socorro de Emergencia para coordinar y facilitar de forma 

innovadora los envíos de ayuda en casos de desastre en la región del Pacífico  

UNCTAD 650,0 – – 

G Financiación de soluciones basadas en la naturaleza para una recuperación verde e inclusiva en 

América Latina 

PNUMA 500,0 – –  

H Marcos más sólidos y seguros desde el punto de vista ambiental para la gestión de residuos en 

África 

PNUMA 500,0 – – 

I Aprovechamiento de la urbanización para una recuperación más resiliente, inclusiva y 

ecológica en los países menos adelantados de habla francesa  

ONU-Hábitat 500,0 – – 

J Reconstrucción de unos sistemas de transporte y movilidad urbana seguros, sostenibles y 

resilientes en las regiones en desarrollo sin litoral de los Balcanes Occidentales y Asia Central  

ONU-Hábitat, 

PNUMA, CEPE 

940,0 – – 

K Seguimiento innovador de la biodiversidad y evaluación del impacto en apoyo de los pagos 

por los servicios de los ecosistemas con mejores acuerdos económicos para las comunidades 

indígenas de la selva amazónica  

UNODC 300,0 – –  

L Margen fiscal urbano ampliado y resiliente para una recuperación inclusiva y resiliente de la 

COVID-19 en África 

CEPA, ONU-Hábitat 940,0 – –  

M Determinación y reducción de los flujos financieros ilícitos  CEPA, CEPAL, 

CESPAP, CESPAO 

1 500,0 – –  

N Cadenas de valor circulares de los productos forestales y soluciones basadas en la naturaleza 

en Asia Central y el Cáucaso 

CEPE 500,0 – –  
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   Aprobados (A) Gastos (B) Tasa de ejecución 

(porcentaje) 

[(B)/(A)]*100  Título del proyecto Entidad de ejecución (Miles de dólares de los EE. UU.)  

      
O Acceso equitativo a los servicios de agua y saneamiento para todos y en todos los entornos y 

fortalecimiento de la resiliencia ante el clima en el sector del agua y el saneamiento 

CEPE 500,0 – – 

P Red y observatorio regionales para la gestión inclusiva y sostenible de los recursos hídricos  CEPAL 730,0 –  –  

Q Sistemas de salud resilientes con cobertura sanitaria universal en América Latina y el Caribe CEPAL 567,6 2,0 –   

R Integración y cooperación regionales para promover un acceso asequible y equitativo a las 

vacunas, los diagnósticos y las terapias en Asia y el Pacífico  

CESPAP 650,0 10,0 2  

S Aumento de las inversiones en favor de una acción climática equitativa y acelerada en la 

recuperación después de la COVID-19 

CESPAP 650,0 – –  

T Ampliación del potencial de las pequeñas y medianas empresas en la región árabe  CESPAO 350,0 – –  

U Simuladores dinámicos para subsanar las deficiencias de calificación de las plataformas de 

índices internacionales en la región árabe  

CESPAO 350,0 – –  

V Uso de la previsión y el análisis de las megatendencias en apoyo de la toma de decisiones a 

favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región de la CESPAO  

CESPAO 350,0 – – 

 

Abreviaciones: CEPA, Comisión Económica para África; CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe; CEPE, Comisión Económica p ara Europa; CESPAO, 

Comisión Económica y Social para Asia Occidental; CESPAP, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico; DAES, Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas; ONU-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; PNUMA, Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente; UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito. 

 


