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INFORMA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIPUTADOS RICARDO 

CIFUENTES, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS, 

HARRY JÜRGEN, CLAUDIA MIX, MARCIA RAPHAEL, RAÚL SOTO Y FRANCISCO 

UNDURRAGA EN LA 148ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA Y 

REUNIONES CONEXAS, EFECTUADAS EN GINEBRA, SUIZA, DEL 22 AL 27 DE 

MARZO DE 2024. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Honorable Cámara. 
 
Tengo a honra informar acerca de la participación de las diputadas Claudia Mix, Marcia 
Raphael y diputados Ricardo Cifuentes, Presidente de la Cámara de Diputadas y 
Diputados, Harry Jürgensen, Raúl Soto y Francisco Undurraga en la 148ª Asamblea y 
reuniones conexas de la UIP, efectuadas en Ginebra, Suiza.  
 
La UIP es la organización global de parlamentos nacionales. Fue fundada hace más 
de 130 años como la primera organización política multilateral del mundo, fomentando 
la cooperación y el diálogo entre todas las Naciones. Hoy en día, la UIP está 
compuesta por 180 parlamentos nacionales miembros y 14 órganos parlamentarios 
regionales. Promueve la democracia y ayuda a los parlamentos a ser más fuertes, 
más jóvenes, más equilibrados en términos de género y más innovadores. También 
defiende los derechos humanos de los parlamentarios a través de un comité 
especializado compuesto por parlamentarios de todo el mundo. 
 
La Asamblea de la UIP es una plataforma para que parlamentarios, organizaciones 
asociadas y expertos compartan buenas prácticas y se comprometan con el tema 
general de la acción parlamentaria por la paz, la justicia y las instituciones sólidas. 
 
Durante la 148 Asamblea concurrieron 1.500 delegados, 149 delegaciones y 56 
Presidentes (as) de Parlamentos. 
 
1.- GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (GRULAC). 
 
Conforme la elección de la última reunión, resultaron electos como integrantes de la 
mesa: 
-Presidenta: Diputada Sofía Carvajal (México) 
-Primer Vicepresidente: Senador Amin Niffouri (Uruguay) 
-Segunda Vicepresidenta: Senadora Lucila Crexell (Argentina). 
 
El Grupo Latinoamericano y del Caribe llevó a cabo su reunión en los siguientes 
términos: 
 
-Se aprobaron el acta de la última sesión y el orden del día para la 148 Asamblea de 
la UIP. 
 
Usaron de la palabra la Presidenta Sofía Carvajal (México) y  el Presidente del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Diputado Rolando González (Cuba). 
 
A continuación, se desarrolló una discusión sobre “Crimen organizado en América 
Latina”, su relación con el narcotráfico, corredor y problemas fronterizos, 
financiamiento, armamentismo, extorciones, asesinatos y desmembramientos de 
cadáveres, etc.,   y sobre una reforma del reglamento para ponerla en discusión en la 
próxima Asamblea del mes de octubre. 
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En seguida, se recibió a la Presidenta de la UIP, señora Tulia Ackson,  (Tanzania), los 
miembros del Comité Ejecutivo rindieron un informe que incluyó rendición de cuentas, 
resultados de la  Asamblea 147ª, aspectos relativos al fortalecimiento de la 
democracia, inteligencia artificial, ciencia y tecnología y su incidencia, actividades de 
los jóvenes parlamentarios y sobre el proyecto para realizar una Asamblea con temas 
de género, situación de parlamentos que no se encuentran al día en el pago de las 
contribuciones, como el caso de Venezuela u otros que han sido suspendidos por el 
cierre de sus parlamentos o quiebres institucionales. 
 
Por otra parte, se rechazó la propuesta de hacer una visita a Venezuela, puesto que 
ninguno de las 2 facciones del Parlamento mantiene contacto con la UIP; como era 
antiguamente. 
 
En cuanto a la situación de Venezuela, se presentaron dos posiciones. Una fue la no 
injerencia en asuntos internos, mientras que la otra dijo relación con el quiebre de la 
democracia. 
 
Se anunció la 6ª Conferencia de Presidentes para el próximo año y se creó un Comité 
preparatorio con representantes de Argentina, Guyana y México. 
 
En relación con la creación de la oficina regional en Montevideo, se acordó crearla 
conforme la normativa uruguaya. 
 
Asimismo, se acordó instalarla dentro de la sede de Mercosur. A su vez, el Parlamento 
de Uruguay acordó destinar una sala de plenario para que estas organizaciones 
puedan sesionar. 
 
Se acuerda que a cargo de la oficina se destinaria a Carina Galvalisi y a Oscar 
Piquinela. 
 
Se solicitó oficiar a la Corte Internacional de Justicia para que incorpore el idioma 
español. 
 
En cuanto a los puntos de emergencia, se explicaron. Uno que sería presentando por 
Argentina, relativo a la situación de Venezuela, lo que ocasionó una larga discusión, 
y otro relativo la situación Israel Palestina, ninguno de los cuales había sido ingresado 
oficialmente y se designó a dos delegados para el Comité de Redacción del Punto de 
Urgencia, cargos que recayeron en la diputada Marcela Guerra y el senador Rojo 
Edwards 
 
Posteriormente, se llenaron las vacantes a cubrir por el Grulac: Para la Comisión de 
Asuntos de Naciones Unidas fueron elegidos Marcelo Salinas (Paraguay) y el senador 
Rojo Edwards quienes compartirían el período, iniciando su mandato el candidato 
paraguayo para luego continuar el senador Edwards. 
 
Para Grupo de Trabajo sobre Ciencia y Tecnología, se presentaron las candidaturas 
de Marta Mesa (Cuba)  quien declinó su candidatura en beneficio de Maxime Simon 
(Bahamas),  país  que no tenían ningún cargo. 
 
Intervino, a continuación  el asesor especial para asuntos parlamentarios  de la 
Secretaria,  parlamentario Rodolfo Eiben, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Internacionales, Interregionales y de planeamiento estratégico del Parlamento del 
Mercosur, el representante del Centro Internacional de Estudios, Investigación y 
Prospectiva Parlamentarios de la Escuela Política,  Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Austral, parlamentario Duarte Pacheco, Presidente 
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del Consejo de Líderes y Notables y el Director Adjunto, doctor Juan de Dios 
Cincunegui. 
 
 2.-DEBATE GENERAL 
 
El tema del debate fue: “Diplomacia parlamentaria: tender puentes para promover 
la paz y el entendimiento” Intervino el diputado Ricardo Cifuentes, Pdte de la 
Corporación. 

La nota conceptual señala: 
“La paz es más que la ausencia de conflicto armado. Abarca la seguridad, el Estado 
de derecho y las condiciones necesarias para que las personas, las familias y las 
comunidades lleven una vida plena y realicen su potencial socioeconómico. La paz es 
un fin en sí misma, pero también es una condición fundamental para abordar los 
desafíos mundiales en materia de desarrollo sostenible, como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Teniendo esto en cuenta, la UIP ha elegido “La paz y la 
seguridad internacional” como su enfoque político estratégico para 2024, y este 
Debate General servirá como punto de partida para un año de acción. 

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, 56 Estados 
de todo el mundo estaban experimentando conflictos armados en 2023. La 
polarización política y el discurso de odio van en aumento. Los avances tecnológicos, 
como el equipo militar económico y de fácil producción, la guerra cibernética, la 
vigilancia con drones y la inteligencia artificial, así como una mayor competencia 
geopolítica e inestabilidad política, han resultado en conflictos más intensos y un 
rápido aumento de las muertes relacionadas con los conflictos. Muchos conflictos 
violan una amplia gama de derechos humanos y las partes frecuentemente incumplen 
sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Las medidas 
unilaterales adoptadas por los Estados contra otros Estados sin autorización previa 
de la comunidad internacional siguen socavando la seguridad, la estabilidad y los 
medios de vida de las personas a nivel mundial, así como la credibilidad de las 
instituciones multilaterales. La creciente desigualdad, la falta de oportunidades 
económicas, especialmente entre los jóvenes, el extremismo, el nacionalismo y la 
violencia de género, así como la reducción del espacio democrático, contribuyen al 
aumento de la violencia. 

La UIP fue fundada sobre la noción de que el diálogo es fundamental para la 
resolución pacífica de los conflictos. La comunidad parlamentaria mundial ha suscrito 
sistemáticamente esta opinión y ha confirmado su dedicación a trabajar para lograr 
estos objetivos. A lo largo de los años, los parlamentos y los parlamentarios han 
adoptado una serie de medidas conducentes a la paz y a un mejor entendimiento, 
incluido el establecimiento de grupos parlamentarios de amistad con otros países, la 
participación regular en diálogos parlamentarios y programas de intercambio, la 
promoción y defensa de los derechos humanos de otros parlamentarios y pedir a sus 
propios gobiernos que rindan cuentas de la implementación de los compromisos 
internacionales. 

Los parlamentos y los parlamentarios, que representan a las personas de todos los 
ámbitos de la vida y tendencias políticas, se encuentran en la mejor posición para 
adoptar un enfoque integral en la resolución de conflictos y la consolidación de la paz.  

Es responsabilidad de los parlamentos aprobar y modificar la legislación para proteger 
y empoderar a los ciudadanos de manera inclusiva. Las nociones de seguridad 
humana y seguridad colectiva constituyen herramientas valiosas que permiten a los 
parlamentos reorientar las políticas nacionales hacia las necesidades concretas de la 
población, con énfasis en el bienestar humano y la justicia social. 
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A nivel nacional, los conflictos surgen muy a menudo de las desigualdades 
económicas y la discriminación contra grupos enteros. Con sus poderes legislativo, 
presupuestario y de supervisión, los parlamentos deben defender a los más 
vulnerables y luchar contra la discriminación y el odio en todas sus formas. En 
particular, los parlamentos deben garantizar el empoderamiento de los jóvenes y las 
mujeres parlamentarias y asegurar que puedan participar y ejercer liderazgo en 
igualdad de condiciones en todas las áreas, incluido el fortalecimiento de la seguridad, 
la paz y la estabilidad internacional. El empoderamiento de las mujeres, la igualdad 
de género y la representación de los jóvenes son importantes no sólo para las 
cuestiones de equidad y derechos, sino también para fortalecer la gobernanza y 
establecer una paz duradera. Los parlamentos deben garantizar un marco jurídico 
sólido contra la violencia de género, incluida la violencia sexual, que incluya 
disposiciones sobre prevención, protección y apoyo a las víctimas, así como 
procesamientos y sanciones contra los perpetradores a los que están expuestos. La 
acción parlamentaria también es necesaria para luchar contra la corrupción y 
garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en la asignación de los 
recursos públicos para que todos se beneficien equitativamente. 

A nivel internacional, la diplomacia parlamentaria puede hacer una contribución 
importante a la prevención de los conflictos, las acciones de mediación y la 
consolidación de la paz. Las tensiones entre países y bloques regionales a menudo 
surgen de acciones tomadas por líderes en su propio interés sin involucrar al 
parlamento ni a la población en general. Como representantes del pueblo, los 
parlamentarios deben desempeñar con más vigor su papel legítimo en las relaciones 
internacionales, lo que incluye ayudar a prevenir situaciones de conflicto y mediar en 
estas situaciones en todo el mundo. Entre otras cosas, los parlamentos tienen una 
visión informada de las crisis pasadas y actuales y pueden abordarlas enfatizando la 
importancia del contexto local y fortaleciendo la participación ciudadana. Los 
parlamentarios, por su parte, no están sujetos a las limitaciones oficiales de los 
mandatos de negociación y pueden desempeñar un papel importante en el 
intercambio de mensajes políticos, el establecimiento de líneas de comunicación 
cuando las relaciones diplomáticas son limitadas o socavadas y la búsqueda de 
soluciones innovadoras. Los parlamentarios también están en buena posición para 
transmitir mensajes de coexistencia pacífica e involucrarse en mecanismos como el 
diálogo interreligioso. 

Para mantener la paz y la seguridad internacionales es necesario un marco jurídico 
internacional fuerte y eficaz, centrado en las Naciones Unidas. Los parlamentos 
desempeñan un papel de liderazgo en la preservación y revitalización de este sistema, 
asegurando que el gobierno de su país respete el derecho internacional y asegurando 
la implementación de una amplia gama de tratados, instrumentos y pactos de paz 
internacionales. La contribución de los parlamentos a las deliberaciones globales y a 
los procesos de la ONU es esencial para una toma de decisiones inclusiva que tenga 
en cuenta las preocupaciones y los mejores intereses de los ciudadanos. 

El Debate General de la 148ª Asamblea de la UIP brindará una oportunidad para que 
los Miembros de la UIP y otras delegaciones participantes evalúen el papel que los 
parlamentos pueden desempeñar en la prevención de conflictos y la consolidación de 
la paz a nivel nacional, regional e internacional. Se invita a las delegaciones a adoptar 
un enfoque prospectivo basado en las buenas prácticas y posibles soluciones y a 
reflexionar sobre las acciones que ellas mismas pueden tomar para aprovechar mejor 
la diplomacia parlamentaria para promover la paz y el entendimiento. 

Se invitó a las delegaciones a considerar las siguientes áreas de reflexión: 
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- ¿Qué medidas pueden tomar usted y su parlamento para prevenir y combatir la 
polarización política, étnica, racial, generacional, cultural, religiosa y de género en su 
sociedad? 

- ¿Qué valor añadido puede aportar su parlamento a los esfuerzos 
intergubernamentales para promover la paz y la seguridad internacionales? 

- ¿Qué herramientas específicas se pueden utilizar para apoyar el diálogo 
interparlamentario por la paz? 

- ¿Qué buenas prácticas ha desarrollado su parlamento en el ejercicio de la diplomacia 
parlamentaria? 

- ¿Qué resultados ha obtenido su parlamento después de pedir cuentas al gobierno 
sobre la proliferación de armas o el cumplimiento de los compromisos 
internacionales? 

El texto de la intervención del diputado Cifuentes, fue del siguiente tenor: 

“Considero un acierto el tema del Debate General que nos convoca en esta 
oportunidad, en un marco idóneo por su relevancia mundial como es la Asamblea de 
la Unión Interparlamentaria (UIP).  

Es para mí un orgullo poder dirigirme a ustedes en nombre de la delegación de Chile, 
mi país, para compartir algunas reflexiones respecto a los desafíos que enfrentamos 
como parlamentos, representantes de la pluralidad de nuestras sociedades, para 
tender puentes para hacer a este mundo un lugar más pacífico, más proclive al 
entendimiento mutuo, más capaz de lograr avanzar en objetivos de desarrollo humano 
sostenible que no dejen a nadie atrás. 

Ese horizonte normativo para el planeta, que mueve nuestras convicciones éticas y 
políticas más profundas no es, lamentablemente, lo que encontramos en nuestro 
diario vivir.  

Actualmente es el nuestro un mundo convulso, plagado de incertidumbres que 
preocupan a las personas, a sus familias, y, en general, a nuestros países, y 
enfrentado a amenazas de carácter transnacional que ponen en riesgo la paz y 
tranquilidad de nuestra convivencia e, incluso, el porvenir de la civilización humana.  

Es un mundo atravesado por múltiples conflictos armados que, como señalan los 
convocantes, han llegado a más de una cincuentena el último año, y también por la 
intensificación de la polarización que divide y tensiona a nuestras sociedades.  

No se trata de negar los conflictos que naturalmente emergen en la convivencia 
humana en sociedades cada vez más plurales y complejas. Como han enseñado los 
estudiosos de la “investigación para la paz” (Peace Research), la paz no implica 
ausencia de conflicto, sino del recurso a la violencia para resolverlo.  

El conflicto siempre existe, las democracias los enfrentar a diario, pero no por eso la 
violencia es una fatalidad, en los parlamentos demostramos todos los días que con la 
paz se construyen instituciones que jamás renuncian al diálogo. 

Esta es, precisamente, la misma filosofía que está en los orígenes de la UIP. Por eso, 
es éste un foro idóneo para este debate. Un debate que tuvo en su centro la promoción 
de la paz, abogando por métodos pacíficos para la solución de las controversias entre 
los países. Este compromiso fundacional de la UIP, pionera en el desarrollo de la 
diplomacia parlamentaria, ha continuado actualizándose a través de sus diversos 
comités y grupos de tareas que han abordado a través del diálogo y la diplomacia 
preventiva buena parte de los conflictos más agudos que enfrentamos en estos días 
como comunidad internacional. 
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Los parlamentos nacionales, a través de la UIP pero también mediante diversas 
iniciativas de colaboración a nivel regional e internacional, tenemos experiencia 
acumulada en el uso de la diplomacia parlamentaria para tender puentes y fomentar 
el entendimiento mutuo de las partes enfrentadas.  

Nuestro carácter representativo de la ciudadanía con una perspectiva plural, pero 
también la mayor flexibilidad y amplitud de los contactos que podemos entablar entre 
nuestras sociedades, permite un diálogo más abierto, la generación de consensos 
amplios y la propuesta de soluciones innovadoras que, en no pocas ocasiones, han 
permitido reconducir situaciones de conflicto que parecían irresolubles, posibilitando 
la reducción de tensiones y, en su momento, salidas dialogadas y justas. 

Junto a ello, el apego a las reglas del Derecho Internacional constituye un instrumento 
fundamental para fomentar la paz y la cooperación multilateral que permiten resolver 
de manera pacífica y justa nuestras diferencias. Es el respeto a un marco de derecho 
reconocido por unos y otros lo que permite recuperar la convivencia quebrantada. 

Como parlamentarios de Chile, siempre hemos sostenido la tradición de política 
exterior de nuestro país que tiene por principios básicos, precisamente, el respeto 
irrestricto al Derecho Internacional y el uso de medios pacíficos para la solución de 
controversias. Más aún, el Congreso Nacional ha hecho uso de sus competencias 
legislativas y de fiscalización para garantizar que Chile honre sus compromisos 
internacionales.  

Así, hemos controlado que, en democracia, las acciones del Gobierno de Chile, antes 
y ahora, se apegue al ordenamiento jurídico internacional, y hemos aprobado la 
ratificación de tratados clave como fue en su momento el Estatuto de Roma que creó 
la Corte Penal Internacional permitiendo la persecución universal de los crímenes 
internacionales más graves. 

Pero la pacificación coyuntural, que logra un alto al enfrentamiento armado, no lo es 
todo. En efecto, como ha sostenido Naciones Unidas, se trata de construir y sostener 
la paz a través de “un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva 
el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación 
mutuos”.  

La diplomacia parlamentaria puede contribuir, y lo ha hecho en distintas ocasiones, a 
la reconstrucción post-conflicto aportando a asentar las instituciones democráticas y 
el diálogo social como condiciones habilitantes para el desarrollo que, a la vez, es un 
factor que permite consolidar una paz justa e inclusiva de todas las partes 
involucradas. 

He ahí el carácter interdependiente entre paz y desarrollo que las Naciones Unidas 
han señalado una y otra vez, como también en la idea de paz positiva dentro de la 
“investigación para la paz”.  

Más allá de la ausencia de conflicto, la paz tiene que ver con la existencia de 
condiciones de justicia y desarrollo que permitan atender las necesidades básicas de 
las personas.  

A los parlamentos nos cabe un rol central en nuestras funciones de legislar, asignar 
recursos y controlar su buena utilización, para construir las condiciones de desarrollo 
humano sostenible que permiten prevenir, a largo plazo, la emergencia de conflictos 
violentos y, en su caso, superar desigualdades económicas y sociales en contextos 
que habían experimentado situaciones conflictivas.  

Este vínculo estrecho entre paz y desarrollo está presente en la hoja de ruta de que 
nos hemos dotado como comunidad internacional, la Agenda 2030 de Desarrollo 
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Sostenible. Con ella se fijó un horizonte de compromisos económicos, sociales, 
políticos y medioambientales para un bienestar centrado en las personas.  

Los parlamentos, estamos una vez más, convocados a ser protagonistas en su 
implementación, tanto en el ejercicio de nuestras competencias como identificando 
brechas, desafíos y buenas prácticas a través de la cooperación interparlamentaria en 
foros como esta Asamblea de la UIP.  

No debemos olvidar que fuimos nosotros, en especial desde este espacio, quienes 
impulsamos la inclusión del ODS N°16 que aspira a lograr sociedades justas, pacíficas 
e inclusivas que reconoce que las instituciones democráticas sólidas y la paz social 
son condiciones habilitantes para conseguir el desarrollo humano.  

En la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas, a los parlamentos nos 
corresponde además un papel específico como representantes de las diferentes 
perspectivas y puntos de vista presentes en sociedades plurales.  

Debemos trabajar sin pausa para ser espacios transparentes, representativos y 
accesibles a la ciudadanía, que fomenten el diálogo y logren intermediar en las 
tensiones entre distintos grupos sociales y sus puntos de vista. Es así como 
contribuiremos a reducir la polarización que hoy afecta a nuestras sociedades, 
reconstruir la convivencia y alcanzar acuerdos en función del bien común. 

De esa forma podremos ser más legítimos y eficaces para enfrentar las amenazas 
transnacionales que, como el cambio climático, afectan el futuro de la humanidad.  

Al modificar las condiciones ambientales se pueden generar riesgos para la paz al 
producirse olas de desplazados y migrantes climáticos cuya gestión requerirá de la 
cooperación internacional. Así está ocurriendo, por lo demás, con los importantes 
movimientos migratorios originados por los conflictos, la desigualdad y la falta de 
oportunidades que requieren de una gestión regular, segura y humana.  

A eso nos hemos abocado desde la diplomacia parlamentaria en América Latina, 
convocando a la colaboración de los distintos foros e instituciones interparlamentarias 
en un diálogo político sobre migración que ha permitido intercambiar experiencias e 
identificar buenas prácticas.  

Otro tanto debiéramos hacer ante el avance que ha experimentado el fenómeno del 
crimen organizado y el consiguiente incremento de la violencia. Se trata de una 
amenaza relevante para las personas, que han visto aumentar la sensación de 
inseguridad y, al mismo tiempo, pone en riesgo la paz social y la estabilidad 
institucional de los países a través de la diseminación de la corrupción. En 
consecuencia, representa una amenaza para la convivencia democrática, para la 
eficacia de las instituciones públicas y, en última instancia para el desarrollo humano 
sostenible.  

El desafío de construir un mundo pacífico, en las relaciones entre los países y en la 
convivencia interna de nuestras sociedades, nos enfrenta con la verdadera razón de 
ser de nuestros parlamentos. Debemos representar a nuestros ciudadanos, encauzar 
sus demandas, generar confianza pública y generar acuerdos para el bien común que 
se plasme en el bienestar integral para todos. En ese camino, la diplomacia 
parlamentaria se ha mostrado como una formidable herramienta para generar 
sinergias y potenciar nuestros esfuerzos para un mundo en paz, justicia y 
prosperidad”. 

El texto de la resolución sobre esta temática, se incluye en anexo N°1, al final de este 
informe. 
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-Asimismo, dentro del Debate General, se llevó a cabo un segmento 
denominado “Responsabilidad de los parlamentos en cuanto al seguimiento 
de las resoluciones de la UIP”, enfocado en 3 aspectos: 

1.-La solidaridad parlamentaria para la defensa de los derechos humanos 
parlamentarios. 

2.-Acción parlamentaria adoptada en el cambio climático. 

3.-Compromiso parlamentario para la promoción de sociedades inclusivas, donde 
intervino el diputado Undurraga en los términos siguientes: 

“La realidad mundial actual dista mucho de aquella que se comprometió a comienzos 
de este siglo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La democracia, los derechos 
humanos, la preocupación medioambiental, el crecimiento y la justicia social, 
aparecían como dimensiones que podían armonizarse para construir un mundo mejor, 
que se vio materializado en el actual desafío de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Hoy resulta evidente, que estamos en un mundo mucho menos optimista que ese del 
año 2.000, por lo mismo, estoy convencido de que reforzar la resolución pacífica de 
conflictos, una agenda basada en el derecho internacional y el cumplimiento de los 
ODS, es un imperativo que debemos defender y promover no obstante el escenario 
adverso. 

Chile no ha estado exento de estos problemas de aumento de la polarización y los 
conflictos sociales. Ejemplo de ello es la crisis social que enfrentó el país el año 2019. 
Sin embargo, independiente de las evaluaciones de las causas de las crisis y el 
debilitamiento de la política de los acuerdos, como parlamento, hemos respondido 
siempre respetando la institucionalidad democrática, lo que muestra la reserva de 
madurez y compromiso republicano de nuestro congreso, lo que no significa que no 
haya enormes diferencias. 

Este escenario adverso también ha golpeado las fronteras de Chile, como de todos 
los países de América, fruto de la crisis humanitaria que atraviesan diversos países 
de la región fruto de los conflictos políticos, colapsos económicos, el crimen 
organizado y desastres naturales, que ha llevado a que millones de latinoamericanos 
se desplacen por el continente, muchos de manera irregular, lo que ha aumentado el 
flagelo del tráfico y trata de personas, y ha tensionado al límite las posibilidades de 
ayuda e integración de algunas naciones. Este es un desafío enorme que debemos 
abordar en conjunto, pues una resolución unilateral de los países, no soluciona el 
problema, sino que muchas veces lo agrava o los traslada a otras fronteras. 

En este escenario adverso, si hay luces que permiten abrigar esperanzas. Desde el 
punto de vista de nuestras experiencias parlamentarias. Quizás el caso más exitoso 
de inclusión política, es el caso de la equidad de género. En el año 2015 se sancionó 
una ley que promovía la inclusión política de las mujeres al parlamento, que no 
obstante no garantizar cuotas, si obliga a tener como mínimo un 40% de candidatas.  

Esto se ha materializado en que aumente la representación parlamentaria de las 
mujeres, de un 15% a 35%. Esto ha redundado en la conformación de una comisión 
permanente de Mujeres y Equidad de Género en ambas Cámaras, que de manera 
sostenida ha logrado avanzar en la inclusión plena de las mujeres. Ejemplo de ello, es 
la recién aprobada Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, que representa 
una modernización no solo en lo referente a prevención, sanción y erradicación, sino 
que implementa un sistema integrado de información que facilita la protección efectiva 
de las mujeres víctimas o potenciales víctimas de violencia.  
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Finalmente, en el mismo sentido de promoción de la inclusión por parte del parlamento 
chileno, este ha venido trabajando en la integración de personas con capacidades 
diferentes, tanto en el ámbito educativo como laboral. Ejemplo de ello, es el enorme 
avance que representa la ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad 
al mundo laboral. Esto ha permitido el ejercicio de un derecho, como es al trabajo, de 
miles de personas que antes estaban excluidas.  

En este sentido, la Cámara de Diputadas y Diputados, -recordando que el 21 de marzo 
fue el día internacional del Síndrome de Down- cuenta con un programa de inclusión 
que ha pretendido darle cabida y espacio de desarrollo a estas personas que tanto 
han aportado a la labor de la Corporación. 

El programa surgió el 2012, tras un convenio de la Cámara, y la fundación Down 21. 

A juicio de la coordinadora, la experiencia ha sido positiva y enriquecedora. De esta 
manera, la Cámara cumple con un compromiso por la inclusividad. El trabajo de este 
grupo de jóvenes, se ha visto favorecido, ya que las y los funcionarios los apoyan y 
son conocidos en la Cámara, porque además, están ubicados en puntos estratégicos 
desde el punto de vista de la visibilidad. 

Cada uno de estos funcionarios se reconocen felices, inmensamente felices. Es que 
no podría haber tristeza en sus rostros porque trabajar es parte fundamental de las 
personas y ese valor ellos lo reconocen.  De esta manera, cumplen funciones en 
aspectos culturales, en protocolo o comunicaciones. Este programa de la Cámara ha 
sido destacado a nivel nacional e internacional. Han tenido gran visibilidad, 
principalmente, en organizaciones españolas ligadas a la fundación Down 21”.  
 
3.-PUNTOS DE URGENCIA 
 
Se presentaron 5 puntos de urgencia: 
 
-Sudáfrica: “Creación de conciencia sobre las medidas provisionales de la CIJ para 
Israel en relación con los palestinos  en Gaza y sobre la necesidad de tomar medidas 
urgentes sobre la crisis humanitaria en Gaza”. (470 votos a favor, 904 en contra y 237 
abstenciones) 
 
-Israel: “La liberación inmediata  de los rehenes en Gaza”. Fue retirado. 
 
-Indonesia y Malasia:” Diplomacia parlamentaria para la paz en Palestina”. Fue 
retirado. 
 
-Argentina: “Elecciones libres, justas, transparentes y sin proscripciones: Hacia una 
transición  democrática, ordenada y pacífica en Venezuela”. (225 a favor, 760 en 
contra y 626 abstenciones). 
 
-Dinamarca: “Llamado a una acción urgente concerniente al conflicto en medio 
oriente.” (774 votos a favor, 471 en contra y 362 abstenciones. 
 
RESULTADO: Ninguno alcanzó el quórum requerido.  
 
4.-COMISIONES PERMANENTES. 
 
-COMISIÓN DE PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL. 
 
Participó el diputado Raúl Soto. 
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Su agenda contempló la aprobación de las actas de la sesión anterior y del orden del 
día de la presente reunión, en los aspectos siguientes: 
 
-Esta Comisión se abocó a analizar el proyecto de resolución sobre “El impacto 
social y humanitario de los sistemas de armas autónomas y la inteligencia 
artificial”  
 
De esta manera, los co relatores dieron cuenta del Memorándum Explicativo, luego 
de lo cual se abrió un debate y se aprobó el texto definitivo para ser sometido al 
Plenario. 
 
MEMORANDUM EXPLICATIVO. 
 
El texto del Memorándum presentado por los co-relatores  
Sra. M. Stolbizer (Argentina) y Sr. C. Lacroix (Bélgica), es del siguiente tenor: 
 
1. La evolución de la humanidad hacia el bienestar global está estrechamente 

vinculada al progreso tecnológico y a las innovaciones destinadas a promover la paz, 

la seguridad, la democracia y los derechos humanos. El objetivo principal de estos 

avances debería ser reducir las desigualdades, mejorando el ejercicio universal de los 

derechos y libertades. Estas nuevas tecnologías, que aprovechan la transformación 

digital y la conectividad, incluyen Internet, big data, blockchain, robótica, drones, 

nanotecnología e inteligencia artificial (IA). 

2. Aunque no existe una definición universal de IA, las definiciones más relevantes, 
en particular las de la ONU, la Comisión Europea y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluyen una gran cantidad de 
elementos comunes. Por lo tanto, la IA se considera más a menudo como una 
disciplina de la informática cuyo objetivo es crear máquinas y sistemas capaces de 
realizar tareas que se consideran que requieren inteligencia humana y capaces de 
realizar análisis y acciones de forma autónoma con vistas a alcanzar objetivos 
específicos. El desarrollo de la IA abre la puerta a una serie de innovaciones y 
proporciona inmensos beneficios en la era digital, pero también puede comprometer 
significativamente la seguridad y la capacidad de acción de los usuarios a escala 
global. De hecho, si bien la IA puede realizar tareas específicas con notable precisión, 
no puede replicar completamente la inteligencia y la creatividad humanas porque 
carece de conciencia y emociones. Esto plantea tres cuestiones éticas importantes 
que nuestras sociedades deben abordar: la protección de la vida privada y la 
vigilancia, los prejuicios, la discriminación, y el papel del juicio humano. 

3. El proyecto de resolución tiene como objetivo examinar las profundas implicaciones 
del desarrollo de armas autónomas que puedan operar sin intervención humana, 
destacando los riesgos y consecuencias, particularmente desde una perspectiva 
social y humanitaria. El texto utiliza la definición proporcionada por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre los sistemas de armas letales autónomas 
(SAAL), es decir, sistemas capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención 
humana y enfatiza la necesidad de preservar el control humano sobre las decisiones 
con graves consecuencias de los conflictos armados. Por lo tanto, la resolución 
plantea la preocupante cuestión de la utilización de la IA como arma y llama la atención 
sobre los desafíos para la paz, la seguridad internacional y la ética. 

4. Desde la 146ª Asamblea de la UIP en marzo de 2023, durante la cual se adoptó el 
tema de los SAAL para esta resolución, los co-relatores Sra. M. Stolbizer (Argentina) 
y Sr. C. Lacroix (Bélgica) han emprendido varias iniciativas. En particular, llevaron a 
cabo un análisis en profundidad, organizaron reuniones, realizaron entrevistas con 
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expertos y consultaron a representantes de los Parlamentos Miembros de la UIP, así 
como a especialistas. También participaron en la audiencia de expertos organizada 
por la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional durante la 147ª 
Asamblea de la UIP en Luanda, en octubre de 2023, durante la cual recibieron 
contribuciones de varios expertos y homólogos de diferentes regiones del mundo, así 
como del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP. 

5. La investigación preparatoria mostró que la comunidad internacional ha estado 
trabajando activamente en las complejas cuestiones relacionadas con los SAAL desde 
2010. En los años transcurridos desde entonces, se han llevado a cabo debates sobre 
la Convención sobre la prohibición o restricción del uso de ciertas armas 
convencionales que pueden considerarse productoras de efectos nocivos excesivos o 
tener un impacto indiscriminado en las consecuencias jurídicas, éticas y humanitarias 
de los sistemas de armas autónomos. Los pasos importantes incluyen definir criterios 
de autonomía, reconocer la importancia del control humano y formular principios 
rectores en 2019. Estos avances han llevado a un creciente consenso sobre la 
necesidad de contar con un instrumento internacional vinculante que garantice que 
los aspectos éticos, legales y humanitarios sean tenidos en cuenta durante el 
desarrollo y utilización de armas autónomas. 

6. A lo largo de 2023, los SAAL han estado en el centro de los debates a diferentes 
niveles: 

-El Grupo de Expertos Gubernamentales de la Convención sobre Prohibiciones o 
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados ha afirmado que 
el derecho internacional humanitario (DIH) es aplicable a los SAAL, e indicó que en 
caso de incumplimiento del DIH, estas armas no deberían utilizarse. También destacó 
la necesidad de aplicar supervisión humana a los SAAL durante todo su ciclo de vida 
y formuló recomendaciones a los Estados para garantizar el cumplimiento de las 
reglamentaciones, en particular, con respecto a limitar los objetivos, limitar el uso y 
proporcionar la capacitación adecuada. 

-Conferencias y resoluciones internacionales, como el Comunicado de Belén y la 
comunicación especial de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, han puesto de relieve la 
urgencia de negociar un instrumento internacional vinculante para regular la 
autonomía de los sistemas de armas. 

La Resolución 2485/2023de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
destaca el papel central de la supervisión humana para garantizar el respeto del DIH 
y los derechos humanos. 

La campaña para detener los robots asesinos y el Grupo de Expertos de Alto Nivel 
sobre IA de la Comisión Europea han pedido un instrumento jurídicamente vinculante, 
enfatizando la importancia de la intervención y el control humano en el campo de la 
IA. Varios relatores especiales de la ONU, el CICR y la sociedad civil han expresado 
preocupación por los peligros potenciales de las armas autónomas. 

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido un tratado para prohibir 
los robots asesinos para 2026, destacando la inaceptabilidad moral y política de las 
máquinas que toman decisiones de vida o muerte. Instó a los Estados a adoptar 
regulaciones sobre la IA que sean consistentes con el DIH, destacando la dualidad de 
la IA, cuyas aplicaciones pueden ser tanto positivas como potencialmente 
devastadoras. 

La resolución A/RES/78/241 adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en diciembre de 2023, con 152 países a favor, refleja el consenso global sobre 
la urgencia de abordar los problemas que plantean los SAAL. La resolución solicita 
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las opiniones de los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, el CICR, 
la sociedad civil, la comunidad científica y la industria para su consideración en la 79ª 
Sesión de la Asamblea General. 

7. En general, la resolución tiene como objetivo permitir que los parlamentos 
contribuyan activamente al desarrollo de marcos éticos y legales aplicables a las 
armas autónomas. Destaca el papel crucial desempeñado por los parlamentos en la 
resolución de los problemas planteados por los SAAL y pide una movilización urgente 
y activa de los parlamentarios, instándolos a desarrollar una legislación nacional que 
tenga en cuenta los aspectos éticos, jurídicos, humanitarios y de seguridad y que 
prohíba en particular la utilización de los SAAL contra objetivos humanos o contra 
objetivos en los que haya seres humanos presentes. 

8. En el preámbulo, los co-relatores presentan el estado actual de la situación y se 
oponen a la utilización de los SAAL haciendo referencia al DIH e invocando su 
potencial ilegalidad, así como sus posibles violaciones de las normas éticas. La 
resolución advierte sobre los peligros de una falta de control y regulación a nivel 
internacional, que podría dar lugar a violencia sin juicio humano. La escalada del 
dominio militar por parte de los Estados altamente militarizados que utilizan 
inteligencia artificial y procesamiento algorítmico se considera un riesgo para la 
estabilidad global, que probablemente conducirá a una mayor desestabilización y 
graves consecuencias para la seguridad internacional. 

9. La resolución también destaca que el posible uso no autorizado de los SAAL por 
parte de grupos armados no estatales y grupos criminales organizados plantea una 
amenaza a la seguridad global, y considera a los SAAL como posibles armas de 
destrucción masiva en ciernes. Las obligaciones de los Estados se extienden más allá 
del uso de los SAAL y se extienden a todo el proceso de investigación y creación, 
exigiendo salvaguardias para el seguimiento, las pruebas y la verificación. La 
resolución también recuerda la necesidad de garantizar un control integral durante 
todo el ciclo de vida de las nuevas armas, haciendo hincapié en la supervisión 
humana, los controles necesarios y el sentido de responsabilidad. 

10. El texto concluye enfatizando la necesidad de gestionar la tecnología de manera 
responsable, asegurando que contribuya al progreso sin amenazar la paz, la 
seguridad internacional o la estabilidad global. El DIH tiene como objetivo limitar el 
sufrimiento causado por la guerra, reconociendo el derecho de los combatientes a 
elegir sus medios y métodos de guerra, pero dentro de los límites del derecho 
internacional aplicable. La Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente 
Nocivas o de Efectos Indiscriminados tiene como objetivo restringir o prohibir ciertas 
armas que causan sufrimientos indebidos o tienen efectos indiscriminados, y subraya 
la importancia de los compromisos internacionales anteriores. 

11. La parte operativa de la resolución alienta a los parlamentos a promover 
negociaciones internacionales sobre un instrumento vinculante para regular los SAAL, 
garantizando el respeto del derecho internacional y los principios éticos. Se 
recomienda colaborar con diversas partes interesadas, incluida la industria de 
defensa, la sociedad civil y el mundo académico, para comprender e implementar 
salvaguardias con respecto a la IA y los SAAL. 

12. Los parlamentos están llamados a desempeñar un papel clave para 
responsabilizar a sus gobiernos por los SAAL, garantizar la transparencia con 
respecto al desarrollo de estas armas y promover acciones concretas para abordar 
estos desafíos. La resolución también destaca la importancia de abordar el impacto 
desproporcionado de los SAAL en grupos específicos, incluidas las mujeres y las 
personas históricamente excluidas. 
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13. Finalmente, la resolución propone medidas como definir las responsabilidades de 
los desarrolladores, establecer legislación para prevenir usos ilegales, así como 
promover la conciencia y el intercambio de buenas prácticas sobre los SAAL entre 
Estados y dentro de las redes parlamentarias y foros internacionales relevantes. Para 
ello, el texto invita a la UIP a mantenerse informada y movilizarse sobre la cuestión de 
los SAAL. 

El proyecto de resolución presentado por los co-relatores, Sra. M. Stolbizer (Argentina) 
y Sr. C. Lacroix (Bélgica), fue del siguiente tenor: 

 La 148ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 

1) Consciente de que las nuevas tecnologías representan una amenaza real para la 
paz y la seguridad internacionales y plantean nuevas preguntas sobre el papel del 
hombre en la guerra, que para regular la autonomía de los sistemas de armas es 
necesario comprender plenamente el impacto de dicha autonomía, y que el proceso 
de toma de decisiones y control por parte de los seres humanos debe tener en cuenta 
todas las consecuencias éticas, jurídicas, humanitarias y de seguridad, 

2) Tomando nota de la definición establecida por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), según la cual la expresión "sistemas de armas autónomos letales (SAAL) 
"incluye cualquier sistema de armas cuyas funciones esenciales tengan autonomía, a 
saber, que puedan seleccionar (es decir, buscar, detectar, identificar, rastrear o 
seleccionar) y atacar (es decir, usar la fuerza, neutralizar, dañar o destruir) objetivos 
sin intervención humana, 

3) Notando que los SAAL, también llamados "robots asesinos", no se refieren a los 
sistemas teledirigidos cuyo control está siempre asegurado por humanos, ni a los 
sistemas automatizados en los que un proceso haya sido previamente programado de 
modo que su acción sea completamente predecible, 

4) Preocupada porque la falta de control y regulación internacionales precisos sobre 
el uso de los SAAL podría permitir a los operadores infligir violencia sin tener que 
rendir cuentas, debido a la falta de juicio y supervisión humanos, posibilidades de 
intervención oportuna o mecanismos para desactivar el uso de la fuerza, 

5) Preocupada también porque a través de la investigación y la inversión en 
tecnologías militares sofisticadas, incluida la inteligencia artificial (IA) y el 
procesamiento algorítmico de datos, los países fuertemente militarizados podrían 
obtener una ventaja significativa en su capacidad para librar guerras y amplificar los 
desequilibrios de poder en todo el mundo, lo que aumenta los riesgos para la paz y la 
seguridad internacionales, 

6) Plenamente conscientes de que los SAAL probablemente se conviertan en futuras 
armas de destrucción masiva, en la medida en que combinan dos características 
específicas de este tipo de armas: la capacidad de causar daños masivos y la 
ausencia de control humano que les permita garantizar que no dañan a la población 
civil, 

7) Profundamente preocupada porque los SAAL podrían ser utilizados por grupos 
armados y otros actores no estatales para socavar la seguridad nacional, regional y 
global, lo que tendría graves implicaciones sociales y humanitarias, 

8) Alarmada por la evidencia de que el reconocimiento facial y los algoritmos 
automatizados de toma de decisiones contienen sesgos inherentes que perpetúan la 
discriminación racial y de género y las injusticias contra las personas 
socioeconómicamente desfavorecidas, vulnerables y con discapacidades, y que los 
robots asesinos podrían programarse deliberadamente para atacar a las personas con 
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ciertas "características" o marcadores de identidad, como raza, género o tipos de 
comportamiento, 

9) Recordando la obligación derivada del derecho internacional humanitario (DIH) de 
que el derecho de las partes en un conflicto a elegir sus métodos y medios de guerra 
no es ilimitado, tal como se establece en el párrafo 1 del artículo 35 del Protocolo 
Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales, y según lo dispuesto por el derecho 
internacional consuetudinario, así como la obligación establecida en el artículo 36 del 
Protocolo Adicional I, que exige a los países llevar a cabo una revisión legal de todas 
las nuevas armas, nuevos medios y nuevos métodos de guerra, con el fin de 
determinar si su uso está prohibido por el derecho internacional, 

10) Teniendo presente que en 2010, el informe del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias llamó la atención 
de la comunidad internacional sobre la cuestión de los robots autónomos letales y la 
protección de la vida y que, desde 2013, las Altas Partes Contratantes en la 
Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos 
Indiscriminados, un instrumento clave del DIH, está liderando los debates sobre la 
cuestión y han creado en 2016 un Grupo de Expertos Gubernamentales de 
composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a los SAAL, que 
se ha reunido anualmente desde entonces y es responsable de informar a la Séptima 
Conferencia de Examen de Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente 
Nocivas o de Efectos Indiscriminados, prevista para 2026, 

11) Recibiendo con satisfacción que, durante sus reuniones de 2023, el Grupo de 
Expertos Gubernamentales destacó la necesidad de anticipar los avances 
tecnológicos en materia de SAAL, pidiendo el estricto cumplimiento del DIH durante 
todo el ciclo de vida de estos sistemas, recordando la necesidad de establecer límites 
a los objetivos y parámetros operativos, proporcionando al mismo tiempo una 
formación integral a los operadores humanos y afirmando enfáticamente que no se 
debe implementar ningún sistema basado en los SAAL que no cumpla con el derecho 
internacional, 

12) Notando que el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de la 
Comisión Europea destacó, en las Directrices Éticas para una IA Confiable de 2019, 
la importancia del "control humano de la acción" en el campo de la IA y el hecho de 
que los países deben adoptar regulaciones internas sobre el uso de la IA que cumplan 
con el DIH, es decir, ser capaces de preservar el control y el juicio humano en las 
aplicaciones de IA y aprendizaje automático respecto de tareas incluidas en 
decisiones que pueden tener consecuencias graves para la vida de las personas, lo 
que implica rechazar (o prohibir) la utilización de los SAAL, 

13) Tomando nota de la adopción de la resolución 78/241 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en diciembre de 2023, que, entre otras cosas, solicita al 
Secretario General de la Organización que presente un informe sustantivo sobre la 
cuestión, que refleje todas las opiniones expresadas por los Estados Miembros y los 
Estados observadores sobre las formas de actuar respecto de las cuestiones y 
preocupaciones que estos sistemas plantean en diferentes niveles, y de invitar a las 
organizaciones internacionales y regionales, el CICR, la sociedad civil, la comunidad 
científica y la industria a compartir sus puntos de vista, 

14) Reconociendo que, desde 2018, el Secretario General de la ONU ha afirmado 
repetidamente que los SAAL son políticamente inaceptables y moralmente 
repugnantes y ha pedido su prohibición según el derecho internacional, y que durante 
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la presentación de la Nueva Agenda para la Paz de cara a la Cumbre del Futuro de 
2024, pidió además a los Estados que adopten, de aquí a 2026, un instrumento 
jurídicamente vinculante destinado a prohibir los SAAL que operen sin control o 
supervisión humana y a regular todos los demás tipos de sistemas de armas 
autónomos. 

15) Reconociendo también que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, el Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos 
humanos, el CICR, la sociedad civil, incluso a través de la Campaña para detener a 
los robots asesinos, la comunidad científica y el mundo académico se han sumado al 
llamamiento lanzado por el Secretario General de la ONU a favor de una prohibición 
mundial de los SAAL, 

16) Teniendo presente que muchos países y grupos de países ya han pedido el 
establecimiento de un instrumento vinculante para regular, limitar y/o prohibir la 
utilización de los SAAL, 

17) Reconociendo que se necesitan medidas urgentes y concretas para desarrollar un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante, especialmente porque ya se han 
utilizado sistemas independientes en países como Afganistán, Azerbaiyán y Ucrania, 
en detrimento de la vida de las personas, y que el desarrollo y utilización de estos 
sistemas solo aumentarán con el tiempo, 

18) Considerando los objetivos y principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas, el derecho internacional de los derechos humanos y el DIH y sus principios, 
basados en los principios de humanidad, los imperativos de la conciencia pública y las 
consideraciones éticas, 

19) Reafirmando el compromiso de respetar los principios de previsibilidad y 
proporcionalidad establecidos en el DIH, en la medida en que la caja negra de la IA 
podría obstaculizar la capacidad de los Estados para cumplir con estos principios, 

20) Profundamente preocupada porque cuanto más esperen los países para regular 
el desarrollo, la producción, el despliegue y la transferencia de los sistemas de armas 
autónomos, más probable será que estos sistemas puedan circular en un mercado no 
regulado, 

21) Subrayando que los parlamentos tendrán un papel importante que desempeñar 
en la sensibilización sobre las consecuencias sociales, humanitarias, legales y éticas 
de la utilización de los SAAL y en ayudar al ejecutivo a redactar el texto de un 
instrumento jurídicamente vinculante destinado a regular y prohibir estos sistemas, 

1. Insta a los parlamentos y los parlamentarios a participar rápida y activamente en el 
debate sobre la amenaza que representan los SAAL para la paz y la seguridad; 

2. Insta encarecidamente a los parlamentos a desarrollar una legislación nacional 
sobre la regulación de los SAAL que tenga en cuenta todas sus implicaciones éticas, 
jurídicas, humanitarias y de seguridad, y que incluya la prohibición de los SAAL que 
operen sin control o supervisión humana y que no puedan utilizarse para cumplir con 
el DIH; 

3. Invita a los parlamentos que insten a sus gobiernos a negociar un instrumento 
jurídicamente vinculante que incluya prohibiciones y regulaciones sobre la autonomía 
de los sistemas de armas, con el fin de garantizar el respeto del derecho internacional, 
en particular el DIH, y las consideraciones éticas, así como la prevención del impacto 
sobre la paz y la seguridad que implica la autonomía de los sistemas de armas; 
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4. Invita también a los parlamentos a instar a sus gobiernos a comunicar al Secretario 
General de las Naciones Unidas sus opiniones sobre las formas de actuar sobre las 
cuestiones y preocupaciones planteadas por los SAAL, de conformidad con la 
resolución 78/241 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
diciembre de 2023; 

5. Recomienda que los parlamentos y los parlamentarios trabajen con las partes 
interesadas pertinentes, incluidos los profesionales de la defensa, la sociedad civil y 
el mundo académico, para comprender, evaluar y establecer salvaguardias en 
relación con la IA y los sistemas de armas autónomos; 

6. Alienta a los parlamentos a reevaluar periódicamente el papel de las tecnologías de 
vigilancia masiva en la sociedad, con el fin de evitar que estas tecnologías ejerzan 
presiones unilaterales sobre todos los ciudadanos y otorguen poderes 
desproporcionados a las partes responsables de la vigilancia cuando operan sin un 
control adecuado, y a mejorar el hardware y los algoritmos de reconocimiento 
conocimiento facial que contribuyen directamente al rápido despliegue de los SAAL; 

7. Insta a los parlamentos y los parlamentarios a desempeñar un papel decisivo para 
exigir las cuentas a sus gobiernos en relación con los SAAL, con el fin de garantizar 
la buena gobernanza de estas armas, en particular en lo que respecta al imperativo 
del control humano, así como la transparencia en lo que respecta a su diseño, 
desarrollo, operación, regulación y control, y fomentar acciones concretas por parte 
del ejecutivo y, más ampliamente, de la sociedad; 

8. Invita a los parlamentos que insten a sus gobiernos a establecer normas 
universalmente vinculantes para los fabricantes, exportadores e importadores para 
garantizar que los algoritmos pre-programados utilizados en los sistemas de armas 
autónomos no promuevan ni exacerben la discriminación; 

9. Insta a los parlamentos a pedir a sus gobiernos que definan claramente sus 
responsabilidades y las del sector privado y la sociedad civil con respecto a los 
sistemas de armas autónomos, y a que adopten la legislación que garantice que estos 
sistemas no caigan en manos de delincuentes o de grupos no estatales que operan al 
margen de la ley; 

10. Alienta a los parlamentos y los parlamentarios a promover el intercambio de las 
buenas prácticas pertinentes entre los Estados, teniendo debidamente en cuenta las 
normas de seguridad nacional y las restricciones comerciales aplicables a la 
información privada; 

11. Recomienda que los parlamentos y los parlamentarios asignen presupuestos para 
financiar planes, programas, proyectos y medidas destinadas a sensibilizar sobre la 
necesidad de prevenir, regular, controlar y hacer cumplir los derechos humanos, así 
como las garantías vinculadas a los SAAL; 

12. Pide la adopción de medidas para garantizar una perspectiva de género y 
multidimensional, basada en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, cuando se debatan los SAAL y las estrategias militares que utilizan 
la IA, así como para resaltar y abordar el impacto desproporcionado que los SAAL 
pueden tener en grupos específicos, incluidas las mujeres y las personas 
históricamente excluidas y marginadas; 

13. Pide a las redes parlamentarias pertinentes y a los Observadores Permanentes 
de la UIP que incluyan los SAAL en la agenda de sus reuniones e informen a la UIP 
sobre su trabajo y sus conclusiones sobre el tema; 

14. Invita a la UIP, a través de su Comisión Permanente y sus órganos especializados 
competentes, a mantenerse al tanto de la cuestión y a organizar durante la 151ª 
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Asamblea un panel de debate con las redes parlamentarias pertinentes y los 
Observadores Permanentes de la UIP, con el fin de hacer un balance de la situación 
antes de la fecha límite de 2026 fijada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas para la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante sobre los SAAL; 

15. Sugiere compilar, tras los debates antes mencionados, un conjunto de buenas 
prácticas sobre la utilización de la IA en los sectores militar y de seguridad; 

16. Invita a la UIP a comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas esta 
resolución y otros informes y publicaciones relacionados con los SAAL para que 
puedan ser incluidos en el informe mencionado en la resolución 78/241 adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2023. 

En su intervención el Diputado Soto puntualizó “que este tema debe ser enfocado 
sobre la base de un doble consenso: un consenso mundial, que debe definir 
acuerdos y normas claras sobre limitación de uso de estos sistemas de armas y de 
aplicaciones atentatorias contra la dignidad humana. Del mismo modo, aseguró que 
debe haber un compromiso efectivo de cooperación global que garantice el respeto 
de los derechos humanos y de una ética humanitaria en la fabricación y uso de armas 
y mecanismos informáticos en materia de defensa. Asimismo debe concebirse un 
consenso interno (a nivel de cada Estado)  en materia de fiscalización efectiva del 
área de defensa; legislar para regular esta materia, con base a un compromiso 
concreto con los derechos del hombre y la seguridad de los habitantes de cada nación. 
 
Concluyó expresando que lo que está en juego es algo tan serio como el resguardo 
del equilibrio estratégico internacional, la paz mundial y la preservación de la especie, 
lo que requiere un permanente esfuerzo y compromiso regulatorio por parte de la 
comunidad parlamentaria global.” 
 
-En cuanto a los trabajos a desarrollar a futuro, se analizaron propuestas de temas de 
estudio y de los co-relatores que estarían a cargo de la redacción del proyecto de 
resolución sobre el tema elegido. 
 
-Se llevó a cabo la elección de la mesa de la Comisión.  
 
El texto de la resolución finalmente aprobada se adjunta en Anexo N°2. 
 
-COMISION DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
Concurrieron la diputada Marcia Raphael y el diputado Harry Jürgensen.  
 
La agenda contempló la aprobación de las actas de la sesión anterior y del orden del 
día de la presente reunión. 
 
-Esta Comisión se abocó a analizar el proyecto de resolución sobre “Alianzas para la 
acción climática: promover el acceso a una energía verde asequible y alentar la 
innovación, la responsabilidad y la equidad” 
 
De esta manera, los co relatores dieron cuenta del Memorándum Explicativo, luego 
de lo cual se abrió un debate y se aprobó el texto definitivo para ser sometido al 
Plenario. 
 
Ambos textos, preparados por los corelatores  Sra. M. Al Suwaidi (Emiratos Árabes 
Unidos), Sr.S.Patra (India) y Sra. L. Vasylenko (Ucrania), se adjuntan a continuación. 
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MEMORANDO EXPLICATIVO  

“El Informe de Síntesis de la Sexta Evaluación (AR6) del Grupo Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC) resume el estado del conocimiento sobre el cambio 
climático, sus consecuencias y riesgos a gran escala y las respuestas en términos de 
mitigación y adaptación. 

El Informe refuerza la opinión científica de que el CO2 es el principal gas de efecto 
invernadero, cuyas emisiones deben reducirse drásticamente. El Informe afirma que 
por cada 1.000 GtCO2 emitidas a la atmósfera debido a la actividad humana, la 
temperatura de la superficie global aumenta 0,45°C (la mejor estimación, dentro de un 
rango probable de 0,27 a 0,63°C). El balance de los presupuestos de carbono a 
principios de 2020 era de 500 GtCO2 con un 50% de probabilidad de calentamiento 
global limitado a 1,5°C y de 1.150 GtCO2 con un 67% de probabilidad de calentamiento 
global limitado a 2°C. Lograr cero emisiones netas de CO2 o gases de efecto 
invernadero requiere principalmente reducir significativa y rápidamente las emisiones 
brutas de CO2, así como las emisiones de gases de efecto invernadero distintos de 
estos últimos. 

El informe afirma con gran confianza que la cooperación internacional es un elemento 
esencial para lograr de manera ambiciosa la mitigación del cambio climático, la 
adaptación y el desarrollo resiliente. Una cooperación internacional reforzada 
contribuye a un desarrollo resiliente frente al cambio climático, en particular 
movilizando y fortaleciendo el acceso a la financiación, en particular financiación de 
bajo costo para los países en desarrollo, regiones, sectores o grupos vulnerables, y 
alineando los flujos financieros para la acción climática de manera que sean 
coherentes con los niveles de ambición y las necesidades de financiación. 

El calentamiento global es un problema global colectivo que sólo puede resolverse 
mediante la cooperación internacional basada en procesos multilaterales, en particular 
y principalmente bajo los auspicios de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Por lo tanto, la acción climática de cada país 
debe basarse en el principio de equidad y de responsabilidades y capacidades 
respectivas comunes pero diferenciadas, tal como está consagrado en el artículo 3.1 
de la Convención. 

La población mundial está creciendo a un ritmo sin precedentes, lo que lleva a un 
crecimiento exponencial de la demanda mundial de energía. Se espera que esto 
aumente incluso más rápido que la población. Para satisfacer esta demanda en 
constante aumento y proteger el clima, avances tecnológicos decisivos han permitido 
controlar las emisiones y aprovechar la energía procedente de fuentes alternativas. 

Dado que controlar las emisiones de carbono es esencial para combatir el cambio 
climático, la energía renovable es una buena manera de satisfacer la demanda de 
energía sin degradar el ecosistema. Además de la sostenibilidad ambiental, la energía 
renovable ofrece otro beneficio: la capacidad de proporcionar energía incluso a las 
personas más desfavorecidas que viven en lugares remotos donde aún no hay fuentes 
de energía no renovables disponibles. 

La conciencia sobre la necesidad de fomentar el despliegue de energías renovables 
ha aumentado drásticamente en los últimos años. Más países, ya sean desarrollados 
o en desarrollo, están promoviendo políticas de despliegue de energía renovable. Los 
parlamentos desempeñan un papel vital en la adopción de políticas verdes y el 
seguimiento de las políticas gubernamentales que impactan el clima, incluido el 
presupuesto. Esta resolución insta a los parlamentos a aumentar la conciencia pública 
sobre el papel de los parlamentarios en la lucha contra el cambio climático a través de 
sus herramientas legislativas y de seguimiento. 
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El Acuerdo de París fortalece la respuesta global al cambio climático. Los resultados 
de las Conferencias sobre el Cambio Climático resaltan la importancia crítica de que 
las Partes reduzcan de manera inmediata, significativa, rápida y sostenible las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero en todos los sectores relevantes, 
incluso mediante el aumento de la proporción de energía renovable y de bajas 
emisiones, asociaciones para una transición energética justa y otras iniciativas de 
cooperación. Se recomienda encarecidamente a los parlamentos que cooperen con 
otros parlamentos regionales e internacionales para compartir conocimientos, buenas 
prácticas y políticas relacionadas con el desarrollo sostenible y la transferencia de 
tecnologías limpias. 

Al preparar este proyecto de resolución, los co-relatores tuvieron en cuenta las 
contribuciones de los colegas de diferentes regiones del mundo expresadas con 
ocasión de la 147ª Asamblea de la UIP en Luanda. 

En vista de todo lo anterior, los co-relatores han redactado este proyecto de resolución 
en torno a la idea de crear alianzas más sólidas para la acción climática y garantizar 
la innovación y la equidad. La resolución enfatiza la necesidad de crear conciencia 
entre los parlamentarios sobre su papel y las herramientas a su disposición para 
contribuir eficazmente a la acción climática. Reconoce el papel y la responsabilidad 
de los parlamentarios a la hora de proteger a las generaciones futuras y cerrar la 
brecha entre todas las partes interesadas involucradas en la lucha contra el cambio 
climático”. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN:  

 La 148ª  Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 

1) Recordando los objetivos del Acuerdo de París para fortalecer la respuesta global 
al cambio climático y los resultados de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP), que subrayan la importancia crítica de reducir de manera 
inmediata, significativa, rápida y sostenible las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero en todos los sectores pertinentes, en particular mediante el aumento de 
la proporción de energías renovables y de bajas emisiones, asociaciones para una 
transición energética justa y otras iniciativas de cooperación, teniendo en cuenta las 
situaciones nacionales, 

2) Recordando también la resolución de la UIP, Cambio climático: no crucemos la 
línea, adoptada en ocasión de la 139ª Asamblea de la UIP, el Plan de Acción 
Parlamentario sobre el cambio climático que el Consejo Directivo de la UIP aprobó en 
su 198ª Sesión (2016) y el documento final de la Reunión Parlamentaria realizada en 
ocasión de la COP28, 

3) Notando la importancia de fortalecer las asociaciones entre todos los países, 
parlamentos e instituciones (gubernamentales, no gubernamentales e 
interparlamentarias) con miras a combatir el cambio climático, de lo contrario las 
consecuencias de este último serán inevitables, 

4) Recordando el Consenso de los Emiratos Árabes Unidos de la COP28, que podría 
convertirse en una referencia en términos de asociaciones para la acción climática en 
la medida en que proporciona una respuesta a la evaluación global, propone un plan 
destinado a colmar las lagunas en la implementación para 2030, pide a las Partes que 
se comprometan a abandonar los combustibles fósiles para lograr emisiones netas 
cero y contiene un nuevo objetivo específico destinado a triplicar las capacidades de 
producción de energía renovable y duplicar la tasa de mejora de la eficiencia 
energética para 2030, 
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5) Recordando también el objetivo principal de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de promover políticas y acciones para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de reducir el 
calentamiento global, 

6) Considerando que el Acuerdo de París estableció mecanismos y procedimientos 
para que los países definan sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que la mayoría de los 
países del mundo presentaron sus CDN en sucesivas reuniones de la COP, 

7) Acogiendo con satisfacción el lanzamiento en la reunión de la COP26 en Glasgow 
del Pacto Mundial sobre el Metano, que se basa en datos científicos sólidos y contiene 
el compromiso de reducir las emisiones de metano en al menos un 30 % para 2030, 

8) Notando que actualmente más de 150 países han firmado el Pacto Mundial sobre 
el Metano, y reconociendo que sólo reduciendo drásticamente las emisiones de 
metano durante la presente década será posible mantener el rumbo para evitar un 
aumento de la temperatura media en la atmósfera que supere el objetivo de 1,5°C, 

9) Teniendo presente que, aunque sólo representa el 15% de los gases de efecto 
invernadero, el metano participa en torno a un tercio del calentamiento global y retiene 
80 veces más calor que el dióxido de carbono, aunque se disipa en la atmósfera en 
cuestión de décadas, en lugar de siglos, al igual que el dióxido de carbono, 

10) Considerando que los parlamentos desempeñan un papel fundamental en el 
seguimiento de las políticas gubernamentales en materia ambiental, así como en la 
implementación de las leyes y reglamentos correspondientes, 

11) Considerando también que numerosas iniciativas parlamentarias abordan la 
necesidad de una acción climática urgente, incluida una plataforma parlamentaria que 
se está estableciendo sobre la acción climática para combatir las emisiones de 
metano, 

12) Reconociendo que es esencial controlar las emisiones de carbono para abordar 
el cambio climático y que la energía renovable es una buena manera de satisfacer la 
demanda de energía sin degradar el ecosistema, al tiempo que proporciona 
sostenibilidad ambiental y la ventaja adicional de poder proporcionar energía incluso 
a las personas más desfavorecidas que viven en lugares remotos donde aún no hay 
fuentes de energía no renovables disponibles, 

13) Reconociendo también que los conflictos armados tienen consecuencias 
considerables sobre el clima, porque causan la emisión de grandes cantidades de 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera y provocan la 
destrucción de ecosistemas que albergan vegetación vital que captura y absorbe las 
emisiones de la atmósfera, 

14) Reconociendo además que la necesidad de fomentar el despliegue de energías 
renovables ha aumentado dramáticamente en los últimos años y que cada vez más 
países, tanto desarrollados como en desarrollo, están promoviendo y adoptando 
políticas en este sentido, 

15) Acogiendo con satisfacción la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno 
del G20 en Nueva Delhi, que hace hincapié en acelerar las transiciones energéticas 
limpias, sostenibles, justas e inclusivas a un costo asequible utilizando diferentes 
métodos, para lograr un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo y para 
alcanzar los objetivos climáticos, 

16) Enfatizando la necesidad de reducir de manera significativa, rápida y sostenible 
las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con las trayectorias que 
conducen a un aumento de la temperatura de 1,5°C, como se menciona en la decisión 
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sobre el primer balance global adoptado en la COP28, triplicando las capacidades de 
producción de energía renovable y duplicando la tasa media anual de mejora de la 
eficiencia energética para 2030, todo ello a nivel mundial, 

17) Reconociendo la necesidad de apoyar a los países en desarrollo en su transición 
hacia economías bajas en carbono, 

18) Subrayando que el acceso a la tecnología y a la financiación de bajo costo es 
esencial para la transición energética de los países en desarrollo, 

19) Abogando por un enfoque colectivo destinado a promover la transferencia de 
tecnologías, el intercambio de conocimientos y el cultivo de soluciones innovadoras, 

20) Observando que la población mundial está aumentando a un ritmo sin precedentes 
y que esto ha llevado a un crecimiento exponencial de la demanda de energía a nivel 
mundial, a un ritmo que probablemente sea incluso más rápido que el del aumento de 
la población, 

21) Consciente de que, para hacer frente a esta demanda cada vez mayor de energía 
y proteger el clima, se han realizado avances decisivos en el diseño de tecnologías 
para controlar las emisiones y aprovechar la energía procedente de fuentes 
alternativas, 

22) Reconociendo la importancia de promover nuevas soluciones de almacenamiento 
de energía química, adaptadas a la diversidad de fuentes de energía renovables y 
satisfaciendo las necesidades energéticas en constante evolución de una población 
en crecimiento, 

23) Promoviendo la armonización del hidrógeno y las normas sobre hidrógeno de 
bajas o nulas emisiones con miras a impulsar la colaboración global, facilitar el 
comercio y estimular la innovación, que tiene el potencial de permitir economías de 
escala, promover la transferencia de tecnología y acelerar la transición hacia fuentes 
de energía más limpia y alcanzar el potencial de las energías renovables, 

24) Acogiendo con satisfacción las iniciativas de colaboración adoptadas en favor del 
acceso universal a la energía por la Alianza Solar Internacional, una plataforma de 
colaboración orientada a la acción impulsada por sus miembros que tiene como 
objetivo aumentar el despliegue de tecnologías que explotan la energía solar para 
abrir el acceso a la energía, garantizar la seguridad energética y estimular la transición 
energética en sus países miembros, 

25) Reconociendo el papel crucial de las interconexiones de redes, la infraestructura 
energética resiliente y la integración regional/transfronteriza de los sistemas 
energéticos para mejorar la seguridad energética, impulsar el crecimiento económico 
y facilitar el acceso universal a la energía de una manera asequible, fiable y sostenible, 

26) Subrayando que el cambio climático afecta de manera diferente a las personas y 
las comunidades, y que las mujeres, los jóvenes, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, los grupos indígenas y las comunidades en situaciones vulnerables suelen 
ser los más afectados por sus consecuencias, y pidiendo esfuerzos coordinados para 
asegurar que las acciones para abordar estos desafíos reflejen una enfoque integral 
y equitativo de la acción climática, en particular mediante la promoción de transiciones 
justas, 

27) Reconociendo que los jóvenes son el segmento más importante y dinámico de la 
población de una sociedad, que son agentes de cambio, emprendedores e 
innovadores y que, a través de la educación, la ciencia y la tecnología, están 
intensificando sus esfuerzos y utilizando sus habilidades para acelerar la acción 
climática, teniendo en cuenta sus necesidades comunes, como el acceso a una 
educación de calidad que les permita prepararse para los empleos del mañana, la 
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posibilidad de tener un trabajo digno, la igualdad entre hombres y mujeres y un planeta 
sano, limpio y sostenible, 

28) Teniendo en cuenta que es crucial aprovechar las perspectivas, las nuevas ideas 
y la energía de los jóvenes como parte de los esfuerzos más amplios para abordar las 
cuestiones críticas que afectan a personas de todas las edades, en particular con 
respecto a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la paz y la 
seguridad, el derecho a la educación, la salud y la protección social, la igualdad de 
género, las oportunidades socioeconómicas y las políticas de igualdad y la lucha 
contra el cambio climático, 

29) Reconociendo la importancia de las inversiones en estilos de vida sostenibles y 
transiciones energéticas, y apuntando a acelerar el progreso en el marco de los ODS, 

30) Reconociendo también que el consumo y la producción sostenibles y 
responsables, combinados con opciones y estilos de vida respetuosos con el medio 
ambiente, son esenciales para alcanzar los ODS, incluidos los objetivos climáticos y 
el crecimiento económico inclusivo, 

31) Considerando una transformación completa de las medidas de eficiencia 
energética a escala global, con el ambicioso objetivo de duplicar la tasa de mejora de 
la eficiencia energética a escala global para 2030 según las modalidades 
determinadas a nivel nacional, teniendo en cuenta el Acuerdo de París y las diferentes 
situaciones, trayectorias y enfoques nacionales con miras a promover un panorama 
energético sostenible y responsable a escala global, 

32) Reconociendo la importancia de acelerar el desarrollo, el despliegue y la difusión 
de tecnologías y adoptar políticas conexas para lograr una transición hacia sistemas 
energéticos con bajas emisiones, en particular aumentando rápidamente el despliegue 
de la producción de electricidad limpia, energías renovables y medida de eficiencia 
energética, 

33) Enfatizando la importancia de abordar los desafíos ambientales a través de 
acciones y asociaciones climáticas colectivas con el fin de salvaguardar el planeta 
para las generaciones futuras, 

1. Subraya que el calentamiento global es un problema colectivo que sólo puede 
resolverse mediante la cooperación y la asociación internacionales basadas en 
procesos multilaterales, en particular y principalmente bajo los auspicios de la 
CMNUCC, basados en el principio de equidad y en responsabilidades y capacidades 
respectivas comunes pero diferenciadas, según lo consagrado en el artículo 3.1 de la 
Convención; 

2. Invita a los parlamentos a que se comprometan con acciones climáticas destinadas 
a reducir las emisiones de metano y garantizar: 

a) que las CDN incluyan reducciones masivas de las emisiones de metano, 

b) que las iniciativas legislativas tomadas dentro de su parlamento reduzcan las 
emisiones de metano en los sectores de energía y gestión de residuos, y 

c) la promoción de buenas prácticas en la agricultura, particularmente en los sectores 
ganaderos y de gestión del estiércol; 

3. Invita también a los parlamentos a verificar que las políticas gubernamentales sean 
consistentes con los compromisos asumidos y los objetivos de reducción de emisiones 
contenidos en el Pacto Global del Metano; 
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4. Invita además a los parlamentos que garanticen que la financiación internacional 
proporcionada en los próximos años se centre en ayudas e inversiones destinadas a 
reducir las emisiones de metano, en particular: 

a) detectar y remediar las emisiones de metano provenientes de la producción y 
distribución de petróleo y gas, reemplazar equipos obsoletos, poner fin a la quema y 
venteo e implementar controles estrictos, 

b) implementar buenas prácticas en la cría de animales y el manejo del estiércol, 

c) invertir en la gestión de residuos (domésticos e industriales), exigiendo que los 
vertederos controlen estrictamente las emisiones de metano y dirigiendo los residuos 
orgánicos a procesos de recuperación como el compostaje, la extracción de proteínas 
y la producción de energía; 

5. Observa que la crisis energética mundial sin precedentes pone de relieve la 
urgencia de transformar rápidamente los sistemas energéticos para hacerlos más 
seguros, más fiables y más resilientes, en particular acelerando la transición limpia, 
justa y equitativa hacia las energías renovables durante esta década crucial de acción; 

6. Subraya la importancia de promover una combinación de energías limpias, incluidas 
las energías renovables y de bajas emisiones, a todos los niveles, como parte de la 
diversificación de las combinaciones y sistemas energéticos, en función del contexto 
nacional y reconociendo la necesidad de apoyo hacia transiciones justas; 

7. Expresa su apoyo a la promoción de cadenas de suministros fiables, diversificados, 
sostenibles y responsables para la transición energética, incluidos los minerales y 
materiales esenciales; 

8. Reafirma el compromiso inquebrantable de los parlamentos, a los efectos de la 
CMNUCC, de abordar el cambio climático aplicando plena y eficazmente el Acuerdo 
de París y el objetivo de temperatura que establece, reflejando el principio de equidad 
y las responsabilidades y capacidades respectivas comunes pero diferenciadas, 
teniendo en cuenta en cuenta las diferentes situaciones nacionales; 

9. Alienta a los parlamentos a instar firmemente a sus gobiernos a tomar medidas 
políticas para combatir el cambio climático, promover la energía renovable e 
implementar diversos planes e iniciativas destinados a llevar los beneficios de la 
energía renovable a todos; 

10. Alienta las acciones y los esfuerzos colectivos para triplicar la capacidad de 
producción de energía renovable a nivel mundial a través de objetivos y políticas 
existentes, así como demostrar una ambición similar para las tecnologías de bajas 
emisiones o cero, incluidas las tecnologías de reducción y eliminación de emisiones, 
teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales, para 2030, pero se opone 
al uso de tecnologías de reducción de las emisiones destinadas a retrasar la acción 
climática en sectores donde existen alternativas de mitigación factibles, efectivas y 
asequibles; 

11. Pide a los parlamentos que presionen a sus gobiernos para que creen 
asociaciones y entornos internacionales y nacionales propicios a la innovación, la 
transferencia voluntaria y acordada de tecnologías y el acceso a una financiación de 
bajo coste, teniendo en cuenta las necesidades, vulnerabilidades, prioridades y 
diferentes situaciones de los países en desarrollo; 

12. Alienta a los parlamentos nacionales a cooperar con otros parlamentos regionales 
e internacionales para compartir conocimientos, buenas prácticas y políticas 
relacionadas con el desarrollo sostenible y la transferencia de tecnologías limpias; 
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13. Insta a los parlamentos a trabajar con el sector privado para crear un entorno 
propicio para las inversiones en energía limpia y la transferencia de tecnología; 

14. Pide a los parlamentos que insten a sus gobiernos a facilitar el acceso de los 
países en desarrollo a una financiación de bajo coste para las tecnologías energéticas 
limpias y sostenibles, tanto existentes como nuevas, y a apoyar las transiciones 
energéticas; 

15. Reconoce el papel que desempeñan los parlamentarios en la sensibilización sobre 
las cuestiones relacionadas con el cambio climático y pide a los gobiernos que 
incluyan a los jóvenes en todas las negociaciones sobre el clima; 

16. Saluda la iniciativa de la UIP destinada a involucrar a los parlamentos y los 
parlamentarios como parte de su campaña Parlamentos para el Planeta, que destaca 
que los parlamentos y los parlamentarios pueden ser agentes de cambio ayudando a 
garantizar una transición justa, equitativa y sostenible a través de esfuerzos 
individuales e institucionales; 

17. Reconoce que la equidad climática es imposible si los responsables de los daños 
climáticos siguen sin rendir cuentas; 

18. Subraya la importancia de tener en cuenta los daños relacionados con el cambio 
climático en los mecanismos de reparación resultantes de hechos internacionalmente 
ilícitos; 

19. Subraya la necesidad de definir el ecocidio como cualquier acto ilícito o malicioso 
cometido a sabiendas de que existe un riesgo sustancial de daño grave, generalizado 
o a largo plazo para el medio ambiente como resultado de este acto. 

El diputado Jürgensen presentó tres enmiendas al proyecto de resolución, del 
siguiente contenido: 
 
A.- Al considerando 9º, añadir: 
Así como promover la producción de materias primas renovables para la construcción. 
En este sentido, es fundamental promover el uso de la madera y sus derivados, así 
como reconocer la actividad forestal como estratégica para el desarrollo sostenible de 
las Naciones, gracias a su vital importancia en la captura de CO2. Fue aprobada. 
 
Las consideraciones para presentar esta indicación fueron: 
 
“La madera es la materia prima más sustentable que existe, por tanto la actividad 
forestal asociada a su producción es esencial para una economía respetuosa del 
medio ambiente. Los árboles capturan C02.  
 
El uso de la madera y el fomento a la actividad forestal implican crear un círculo 
virtuoso en torno a la economía y a la protección del medio ambiente. 
 
Debemos ser agentes promotores de la madera como materia prima sostenible y como 
elemento del futuro. 
 
Pensemos en los casos en que startups han comenzado a construir edificios de 
madera, precisamente porque es el material más amigable con el medio ambiente. 
 
En diversos países se observa un creciente regreso a la madera como material de 
construcción predilecto por las personas. 
 



  

25 
 

Estas tendencias, sumado al consiguiente desarrollo del sector económico, son 
razones plausibles para considerar a la madera como elemento esencial para el 
desarrollo sostenible de los países”. 
 
B.- Para agregar al considerando 18: 
“En este sentido, impulsar una legislación que aborde el manejo sustentable de los 
bosques nativos, y que sancione la destrucción de los bosques, y por ende de la 
madera, como un atentado contra la humanidad”. 
 
Sobre el particular, el diputado Jürgensen, explicó el fundamento de su enmienda 
en los términos siguientes: 
 
“Los árboles son sinónimo de vida, absorben CO2, y son la médula de una 
biodiversidad rica y de un medio ambiente desarrollado. 
 
En este sentido, la destrucción de los bosques es erosionar un elemento fundamental 
para los seres humanos.  
 
Por lo tanto, cualquier atentado a ellos debemos considerarlo un atentado contra la 
humanidad.  
 
Porque nos está privando de nuestro principal aliado para generar madera como 
materia prima y lo que es más importante, nuestro mejor amigo para capturar CO2. 
 
Nuestro mejor aliado para poder respirar. 
 
En mi caso, represento a Chile, país que sufre permanentemente de incendios 
forestales.  
 
La mayoría de origen intencional y ligado al narco terrorismo, pero lamentablemente 
también hay fines políticos y abiertamente hay voces extremistas que sin pudor llaman 
a quemarlo todo. 
 
Este año sin ir más lejos, sufrimos los peores incendios forestales que tengamos 
registro en años recientes. 
  
Lo cual no sólo destruye bosques. 
 
Mueren compatriotas, arrasa con la biodiversidad, y de paso, deja sin hogar a miles 
de personas y termina con la flora y fauna. 
 
Un bosque no son solo los árboles. 
 
Es un medio y un hogar para miles de especies animales.  
 
Por tanto, cada vez que se quema un bosque, es la destrucción de un ecosistema 
completo. 
 
Si queremos proteger el medio ambiente, y si estamos comprometidos con el uso de 
materias primas sustentables. Entonces debemos ser eficaces en generar 
legislaciones nacionales que sancionen con dureza todas las acciones que destruyen 
nuestros bosques. 
 
Estimados colegas, el uso de la madera va amarrado de planes de manejo sustentable 
de bosques nativos e incentiva la plantación de árboles, lo que obviamente incrementa 



  

26 
 

los almacenes de carbono, además crea sinergias positivas entre el sector forestal, 
agrícola e industrial, reduciendo la dependencia a combustibles fósiles.  
 
Pero es urgente hacer todo lo que esté a nuestro alcance en favor de una legislación 
para promover y fomentar que se planten cada vez más árboles porque los bosques 
en crecimiento son los que van fijando cada vez más carbono que nos permiten 
respirar. 
 
Evitar la deforestación y aumentar la biomasa disponible debe ser nuestro objetivo”.  
 
C.-- En la parte resolutiva, numeral 33º, N°2, 
 
 letra c): 
Sustitúyase la frase “…, concretamente en la gestión del ganado y del estiércol;” por 
el próximo “…, promoviendo la agricultura y ganadería sostenibles como actividades 
económicas estratégicas y como forma de vida de las personas que se dedican a ellas. 
Además, promover una “economía de proximidad”, fortaleciendo la producción local 
con el propósito de reducir las emisiones provocadas por la logística y distribución de 
los alimentos, buscando así su libre desarrollo y subsistencia, enfocándose en 
mantener la biodiversidad en el campo y logrando así una mayor absorción de CO2”. 
Fue aprobada. 
 
El Diputado Jürgensen sostuvo la enmienda en los términos siguientes: 
 
“Resulta  fundamental comprender que la agricultura es parte de la solución, de hecho 
la agricultura es un “activo medioambiental”, ya sea por el tipo de producción que es 
y por las cadenas de valor. 
 
Una agricultura pujante como politica pública ayuda a mantener la población rural, a 
mantener la biodiversidad y a mejorar la calidad de los suelos,“si aumenta la 
producción de alimentos en el campo, también aumenta la fijacion de CO2.” 
 
La idea fuerza de esta indicación es generar conciencia para avanzar hacia 
una“economía de proximidad”, como la mejor aliada para disminuir emisiones de CO2 
y para desarrollar una agricultura potente. 
 
Digo esto, porque no podemos cerrar los ojos frente al impacto medioambiental que 
provoca el traslado de alimentos de un lugar a otro, las cadenas de frío y otros costos 
asociados, más y más CO2. 
 
“La economía de proximidad” es el concepto estimados colegas, más agricultura, más 
cultivos, más praderas significa mejor calidad del aire, mejor vida, más y mejores 
alimentos para la humanidad. 
 
Pero esto no se logra si seguimos estigmatizando a la agroindustria y aceleramos el 
tránsito complicado y peligroso hacia la producción de alimentos en el laboratorio. 
 
Por eso los invito estimados colegas a entender este punto y a comprometerse para 
impulsar políticas públicas que apoyen el noble trabajo de los campesinos.  
 
La agricultura es vida. 
 
Sin agricultores no hay pan.” 
 
En su intervención la diputada Raphael expresó:  
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“Provengo de Chile, un país que no representa un porcentaje importante de la 
actividad productiva del mundo y que no contribuye con un alto volumen de emisiones 
de contaminantes, pero que enfrenta muchos indicadores de riesgo en materia 
ambiental, como el alza en las temperaturas, la escasez hídrica, los daños en los 
ecosistemas o la contaminación.  
 
Y dentro de mi país, que como muchos saben es una extensa franja de tierra, 
provengo de la Región de Aysén, una de las zonas más australes del mundo cuya 
capital regional ha llegado incluso a ocupar la nominación como la ciudad más 
contaminada de América Latina en años anteriores. 
 
Puedo decir con propiedad que no solo entiendo el problema ambiental, sino que lo 
experimento día a día, representando a una región austral y extrema que enfrenta 
desafíos ambientales, y, por lo mismo, al hablar de justicia ambiental y de todas las 
medidas contenidas en la Resolución 148, siento la necesidad de invitarlos a una 
reflexión crítica en este asunto.  
 
Las zonas como la que represento tienen importantes déficits. En mi región es 
necesario calefaccionarse y la leña o los combustibles contaminantes siguen siendo 
un mecanismo empleado por la población, ya sea por las dificultades de acceso a 
nuevos mecanismos o por sus altos costos. Allí es muy necesario que el Estado brinde 
más colaboración a las personas, pero esto es algo que ocurre sin la velocidad 
esperada, puesto que mientras los problemas ambientales se agudizan, la presencia 
estatal es más lenta. Lo mismo puede ocurrir en el acceso a las energías limpias, que 
producto de la legislación actual imposibilita el ingreso de nuevos actores que puedan 
proveer de energías renovables no convencionales.  
 
El sistema que produce la electricidad para abastecer la región de Aysén posee una 
capacidad instalada neta de 69,8 MW, con un 56% diesel (lo más contaminante), 
37,2% hidráulica, 4,2% solar y 2,6% eólica. Teniendo Aysén tantos recursos naturales 
para generar energías, la ley impide que nuevos actores ingresen al sistema. 
 
Tenemos también, en otro punto, que nuestra población espera con ansias la 
generación de puestos de empleo, la provisión de infraestructura, de conectividad y 
de la inversión que genera progreso, sin embargo, se observa una agenda que busca 
bloquear de manera absoluta estos cambios sin lograr un equilibrio entre el necesario 
crecimiento económico y la protección ambiental, ya que la sostenibilidad implica que 
ambos van de la mano y no que uno existe por sobre otro.  
 
Es entonces importante lograr estos equilibrios: nuestra población más vulnerable 
necesita la colaboración del Estado para ajustar sus actividades rutinarias y no 
podemos diferenciar entre crecimiento económico o protección ambiental, sino que 
debemos ajustar ambos, sobre todo en beneficio de los ciudadanos más vulnerables 
que también son los más afectados por las distintas manifestaciones de la crisis 
ambiental.  
 
Soy de la idea de que esto está plasmado en la Resolución 148 de la Unión Inter 
Parlamentaria sobre las energías verdes, innovación, responsabilidad y equidad 
climática, por lo que votaré por su aprobación y promuevo que las declaraciones que 
contiene sean difundidas en nuestros países de origen. 
 
-En cuanto a los trabajos a desarrollar a futuro, se analizaron propuestas de temas y 
de los co relatores encargados de la redacción del proyecto de resolución sobre el 
tema elegido. 
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-Se llevó a cabo la elección de la mesa de la Comisión. 
 
El texto de resolución finalmente aprobado se adjunta en Anexo N°3. 
 
-COMISIÓN DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS. 
Intervino la diputada Mix. 
 
-Se procedió a aprobar el acta de la sesión anterior y del orden del día de la presente 
reunión. 
 
-Se llevó a cabo un debate preparatorio sobre la resolución que será presentada en la 
Asamblea 149, titulada “El impacto de la inteligencia artificial en la democracia, 
los derechos humanos y el estado de Derecho”. En esta idea, se desarrolló un taller 
sobre inteligencia artificial y un debate sobre “Medidas sostenibles para mejorar las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad, incluidas sus oportunidades 
de educación y empleo”. En todos los países las personas con discapacidades siguen 
enfrentando barreras con respecto al acceso a la educación y el trabajo, oportunidad 
donde se discutieron mejores prácticas para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidades. 
 
La nota conceptual sobre la inteligencia artificial sobre el debate preparatorio sobre la 
resolución mencionada, tenía por objeto brindar la oportunidad de reunir distintos 
puntos de vista, compartir experiencias sobre medidas adoptadas por los parlamentos 
y formular observaciones al proyecto de resolución. 
 
Los importantes avances recientes en inteligencia artificial (IA) y su rápida aplicación 
en las esferas política, económica y social plantean riesgos inmediatos para la 
democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho que los legisladores de 
todo el mundo deben abordar con urgencia. 
 
Los riesgos relacionados con la IA que los expertos han identificado afectan una 
multitud de áreas: 
 
Inestabilidad democrática, preocupaciones éticas, paz y seguridad mundiales, 
protección de datos, pero también el riesgo de que la IA revolucione la guerra y, lo que 
es más preocupante, acontecimientos que podrían conducir a la extinción de la 
humanidad. Por ejemplo, los deepfakes (contenidos manipulados) –en particular los 
deepnudes (imágenes manipuladas de cuerpos desnudos) – generados por IA 
constituyen un nuevo campo de batalla en la lucha contra la explotación de las mujeres 
y el acoso en línea. Además, estos deepfakes han aumentado significativamente no 
solo el riesgo de desinformación, sino también el riesgo de que las elecciones sean 
manipuladas e influenciadas.  
 
Estos son solo algunos ejemplos del impacto potencial de la IA y de cómo está 
superando los esfuerzos de los parlamentarios y la comunidad internacional para 
comprender y regular mejor un sector tecnológico que está evolucionando y creciendo 
rápidamente y tiene múltiples repercusiones a escala global. 
 
Si bien la IA también presenta beneficios potenciales para la humanidad y el 
desarrollo, estos riesgos deben mitigarse de inmediato mediante una respuesta 
integral e inclusiva a nivel global, que involucre particularmente a los países del Sur, 
en forma global. Los debates sobre cómo la comunidad global debería abordar estas 
preocupaciones que nos afectan a todos no han sido examinados detenidamente por 
los parlamentos que representan a todas las regiones del mundo. 
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Para que esta revisión se realice de manera justa y basada en el conocimiento común 
sobre la IA, muchos parlamentarios necesitan herramientas educativas y desarrollo 
de capacidades que les ayuden a determinar la mejor manera de abordar este tema. 
Además, debe entablarse un diálogo reflexivo, estructurado y justo entre los 
parlamentarios de las economías emergentes y los de las economías desarrolladas. 
 
Intervino la diputada Mix, quien señaló: 
 
“La igualdad de oportunidades no es un privilegio, sino un derecho fundamental para 
todos y todas. Debido a esto debemos apuntar hacia la inclusión de las personas con 
discapacidad que conforman el 15% de la población mundial, cifra que en Chile 
alcanza al 17,6% y que aumenta dependiendo de los ingresos, género y edad, 
llegando al 40% si eres mujer, pobre y mayor de 65 años; la mitad de ellas con 
dependencia severa. Por lo tanto, la inclusión debe estar intrínsicamente enraizada 
en las bases de nuestra sociedad. 

Mi país lleva casi una década con una ley de accesibilidad universal, que ha cambiado 
la manera en que entendemos la ciudad y la edificación; tenemos políticas de inclusión 
en la educación para garantizarle este derecho a cada estudiante, y una ley de 
inclusión laboral que exige a empresas públicas o privadas con más de 100 
empleados, que el 1% de ellos sean personas discapacitadas. Abarcando así 
aspectos sociales fundamentales, pero que no están exentos de críticas: 

La poca cobertura, la falta de información, de capacitación y de fiscalización, sumado 
a las sanciones de incumplimiento que son tan bajas que algunos simplemente 
deciden pagar en vez de acatar la normativa, han impedido acabar verdaderamente 
con la discriminación. 

Por lo tanto, debemos centrar nuestros esfuerzos en robustecer la fiscalización de 
cualquier iniciativa legal, brindar capacitación a empleadores y docentes; sensibilizar 
e informar a la población, y dar incentivos a los privados para que demuestren un 
compromiso real con la inclusión. 

Solo así podremos asegurar que la equidad sea una realidad tangible y beneficiosa 
para todos los miembros de nuestra sociedad. 

Finalmente, se refirió al programa que lleva a cabo la Cámara de Diputadas y 
Diputados con un grupo de jóvenes down, que laboran en la Corporación en las 
Direcciones de Protocolo y de Comunicaciones. 

-En otro orden de ideas, también se realizó un taller sobre IA, un debate sobre 
“Medidas sostenibles para mejorar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad, incluidas sus oportunidades de educación y empleo”. 
 
Por último, se procedió a la elección de la mesa directiva. 
 
-COMISION DE LOS ASUNTOS DE NACIONES UNIDAS. 
 
Concurrió el diputado Francisco Undurraga. 
 
La agenda contempló la aprobación del orden del día y del acta de la sesión pasada. 
 
El tema debatido fue “Garantizar un compromiso más profundo con los jóvenes”. 
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A fin de fortalecer la voz de los jóvenes en Naciones Unidas, en septiembre del año 
2022, se estableció una Oficina de la Juventud en Naciones Unidas, para promover la 
participación significativa, inclusiva  y efectiva de los jóvenes. 
 
De esta manera, se examinaron los objetivos y métodos de trabajo de la Nueva Oficina 
de la Juventud en relación con las formas de garantizar que se pueda promover la 
preocupación de la juventud de manera efectiva y global. 
 
-Otro tema analizado dijo relación con la labor humanitaria de Naciones Unidas ¿Hasta 
que punto es sostenible?”. 
 
En consideración al número cada vez mayor de conflictos, desastres naturales y otras 
emergencias en las que hay vidas humanas en juego, el aparato humanitario de 
Naciones Unidas está cada vez más presionado. Agencias como OCHA, ACNUR, 
UNICEF, PMA, UNNRWA, y otras que cooperan en entornos cada vez más difíciles 
con recursos limitados. 
 
Representantes de Naciones Unidas brindaron información sobre la labor humanitaria 
que desarrollan a nivel mundial, evaluando los desafíos, incluida la financiación. 
 
Asimismo, se analizó una moción parlamentaria relativa a la reforma del Consejo de 
Seguridad, cuyo texto propone que el Consejo de Seguridad sea más eficaz, como 
principal órgano deliberante de ONU en cuestiones de seguridad internacional. 
 
Finalmente, se procedió a la elección de los integrantes de la mesa. 
 
-FORO DE LAS MUJERES PARLAMENTARIAS. 
 
Concurrieron las diputadas Claudia Mix y Marcia Raphael.  

-La agenda contempló la adopción del Orden del Día y sobre las actividades para 
hacer avanzar la igualdad de género, se informó sobre la labor de la mesa directiva y 
sus deliberaciones durante la Asamblea de Luanda y en la presente Asamblea. 

-Del mismo modo, sobre las recomendaciones del grupo de Asociación de Género y 
respecto de las actividades en materia de promoción de género. 

-En cuanto a la contribución a la resolución de la Comisión de Paz, y Seguridad 
Internacional sobre “El impacto social y humanitario de los sistemas de armas 
autónomos y la inteligencia artificial“ la discusión se centró en los siguientes 
aspectos: 

¿Cuáles son las medidas más efectivas que pueden tomar los parlamentarios para 
garantizar que la IA incluida la utilizada con fines militares, no perpetúe  los prejuicios 
de género, la desigualdad de género y otras formas de discriminación? 

¿Qué acciones se necesitan con urgencia a nivel nacional, regional e internacional 
para promover la paridad de género en los sectores militar y tecnológico? 

¿Qué compromisos concretos deberían asumir los Estados para garantizar que los 
debate nacionales e internacionales sobre  Laws y las estrategias militares  de IA 
incorporen una dimensión interseccional de género basada en la implementación  de 
la resolución  1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 
agenda para las mujeres y la paz y la seguridad. 

¿Cómo pueden los parlamentarios contribuir a estos debates? 
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La diputada Mix, expresó, “Incorporar la experiencia de mujeres en la construcción 
de modelos predictivos y automatizados permitirá complementar la información y 
bases de datos existentes para no extender prejuicios raciales y de clase. Pero todo 
tipo de mujeres, con múltiples miradas: incluir a mujeres racializadas, convocar el 
conocimiento de mujeres discriminadas, de distintas clases sociales y con diferentes 
estilos de vida, sólo así podremos hacer frente a los prejuicios con los que estamos 
alimentando a las inteligencias artificiales, que si se ocuparan hoy en mi país sólo 
encarcelarían a mujeres de clases baja por microtráfico y pondrían un blanco en las 
espaldas de mujeres indígenas por sus justas luchas territoriales. 

Debemos promover la incorporación de mujeres en sectores de I+D, las cuales en 
Latinoamérica apenas lideran a sus equipos de investigación el 18% de las veces.  

Específicamente en el sector de desarrollo de software tenemos apenas un 22% de 
participación y bajo el 3% de equipos liderados por mujeres. Además, se debe legislar 
para adecuar y controlar los datos de los que el aprendizaje de máquina se nutre para 
no perpetuar estigmas que podrían ir desde la no promoción de mujeres en las ramas 
militares, al pasar a incorporar la automatización en la evaluación y admisión del 
personal, hasta terminar con la vida de personas inocentes producto de decisiones 
basadas en información sesgada. 

La paridad e inclusión de mujeres y sus vivencias y conocimiento son cruciales para 
asegurar que la siguiente etapa en la historia de la humanidad no nos deje a nosotras 
atrás”. 

En el panel de debate sobre mujeres, paz y seguridad, la diputada Mix, 
considerando las interrogantes planteadas, intervino como se indica más adelante: 

¿Qué medidas deberían tomarse para avanzar en la implementación de la Agenda 
Mujeres, Paz y Seguridad? 

¿Cómo pueden los parlamentos y los parlamentarios contribuir de manera más 
efectiva a esta agenda, particularmente uniendo fuerzas como mujeres constructoras 
de paz? 

¿Cómo pueden los parlamentarios apoyar las acciones de las mujeres constructoras 
de paz en sus propios países y en los países en conflicto? 

¿Cómo podemos garantizar que las mujeres constructoras de paz estén seguras, 
participen en los procesos de toma de decisiones sobre paz y seguridad y tengan los 
recursos que necesitan para llevar a cabo acciones críticas?  

La diputada Mix expresó: “En la resolución 1325 de las Naciones Unidas tenemos un 
camino señalado para el resguardo de la integridad de las mujeres durante conflictos 
armados, reconociendo el impacto diferenciado en sus vidas y promoviendo su 
participación activa en la construcción de la paz. Por lo que es necesario ampliar la 
voz de las mujeres en las negociaciones con los Estados, naciones, pueblos o grupos 
en disputa; deben estar en las mesas de diálogo, en la supervisión de los acuerdos y 
en la planificación posterior al conflicto; los sectores de seguridad y justicia deben ser 
capacitados y fortalecidos para resguardar la protección del debido proceso con 
perspectiva de género y la violencia sexual no puede quedar impune. Las 
sobrevivientes merecen nuestro apoyo y respaldo.  

En Chile tenemos experiencias mixtas: por un lado, en la Araucanía, territorio ancestral 
del pueblo mapuche, donde se está constantemente con presencia militar, se 
implementan programas de diálogo como la proyecto Yafvluwaiñ, que empodera a 
mujeres mapuches para desarrollar redes de protección y prevención de la violencia 
de género y social. Pero también tenemos la triste cifra de unos 20 mil niños y niñas 
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secuestrados por la dictadura a mujeres y familias humildes que fueron entregados en 
adopción en E.E.U.U. y Europa. 

Los gobiernos y parlamentos deben incentivar la rendición de cuentas, resguardar la 
reparación y proteger a las mujeres que la exigen. 

Hagamos el compromiso de proteger a las mujeres civiles en tiempos de conflicto 
armado o en disputas con sus Estados, sin importar su raza, credo, condición y clase. 
No permitamos que las mujeres sean víctimas colaterales de la guerra”. 

Por otra parte, se informó que a nivel mundial al año 2024 un 26,9% son mujeres 
parlamentarias, más de un 0,4% que el año pasado. Mientras que un 23,8% son 
Presidentas de Parlamentos. 

Por otra parte, el impacto de la ley de cuotas, dio como resultado que se eligiera a un   
28,8% de mujeres, y en los parlamentos sin ley de cuotas las electas llegaron a 23,2%  

-FORO DE LOS JOVENES PARLAMENTARIOS (MENORES DE 45 AÑOS). 

Se procedió a adoptar la agenda, posteriormente los discursos de apertura. 
 
-Se informó acerca de los recientes avances en cuanto a la participación de los 
jóvenes en el parlamento, a nivel mundial y nacional y reflexiones sobre los éxitos y 
los desafíos actuales, conclusiones y recomendaciones e información sobre las 
actividades recientes y futuras de la UIP en favor de la participación de los jóvenes. 
 
-Asimismo, discutieron en la idea de formular propuestas para la resolución del debate 
general, como: también en los temas: “El impacto social y humanitario de los 
sistemas de armas autónomos y la inteligencia artificial”, radicado en la Comisión 
Permanente de Paz y Seguridad Internacional y “Alianzas para la acción climática: 
promover el acceso a la energía verde asequible y fomentar la innovación, la 
responsabilidad y la equidad” radicado en la Comisión de Desarrollo Sostenible. 
 
-Campaña “Yo digo si a los jóvenes en el Parlamento”. 
 
Esta campaña hace un llamado a los parlamentarios y otros actores a que asuman 
uno o más de los 6 compromisos identificados por los jóvenes en el parlamento, como 
una manera de producir un mayor impacto para mejorar la participación de los jóvenes. 
 
-El Foro se encuentra organizando una serie de sesiones para profundizar en cada 
uno de los compromisos adquiridos. 
 
-Durante Asamblea 147, el Foro se centró en el compromiso N°3, (Apoyo a los canales 
de jóvenes en el parlamento, compromiso N°1 (Promoción de cuotas de jóvenes y 
compromiso N°6 (Tutoría de los jóvenes aspirantes a cargos parlamentarios).  
 
La Unión Interparlamentaria impulsa a través de esta campaña que “Diga Sí” la 
adopción de la acción transformadora para aumentar el número de jóvenes 
parlamentarios, apoyar su liderazgo y en última instancia, ofrecer leyes, políticas y 
presupuestos. 

Actualmente los jóvenes de 20 a 39 años son el 38,6 % de la población mundial y sin 
embargo solo el 17,5% de los parlamentarios son menores de 40 años, el 37 % de las  
Cámaras Parlamentarias en el mundo no tienen parlamentarios menores de 30 años. 

Cabe recordar, que la Cámara de Diputadas y Diputados, adhiriendo a la campaña 
impulsada por la UIP, llevó a cabo el martes 12 de diciembre se llevó a cabo la 
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Campaña "Yo Digo Sí a la Juventud en el Parlamento!", la cual se realizó en el Hall 
del Pensador de la Cámara de Diputadas y Diputados. 
 
En Chile tenemos un gran porcentaje de jóvenes menores de 45 años, participando 
activamente en la política, empezando por nuestro Presidente de la República, Gabriel 
Boric. 

En este periodo 2022-2026 en nuestro parlamento tenemos 62 parlamentarios 
menores de 45 años de los cuales hay 23 mujeres y 39 hombres. 

La campaña aborda 6 puntos: 

-Promover cuotas de jóvenes que incluyan una disposición de paridad de género 
(50/50). 

-Legislar para alinear la edad de elegibilidad para los cargos parlamentarios. 

-Apoyar canales para las  perspectivas juveniles en el parlamento, capacitar a los 
jóvenes parlamentarios. 

-Empoderar a los jóvenes parlamentarios. 

-Acompañar a los jóvenes aspirantes a cargos políticos 

-Abogar por “Yo Digo Si” en mi parlamento, para que haya más parlamentarios de 
todas las edades. 

El día de la campaña participaron parlamentarias y funcionarios de la Cámara de 
Diputadas y Diputados, todos menores de 45 años quienes firmaron y apoyaron los 
puntos que se estaban promoviendo. 
 
Firmas recolectadas: 
-17 parlamentarios  
-17 funcionarios 
 
-OTROS ORGANOS DE LA UIP 
 
Además de las Comisiones Permanentes y de los Foros de las Mujeres 
Parlamentarias y de los Jóvenes, sesionaron otros órganos de la UIP, como se 
indicará a continuación: 
 
-Grupo de Asociación de Género. 
Se registró un 36,3 de parlamentarias, inferior a otras Asambleas como Madrid o 
Luanda. 
Se registraron 145  delegaciones. Se acordó mantener conversaciones con Sri Lanka 
para motivar a más mujeres para que participen en las próximas elecciones 
parlamentarias del 2026. 
 
-Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios. 
Analizaron casos de Bangladesh, Egipto, Eswatini, Guinea Bissau, Israel, Kirghizitan, 
Madagascar, Pakistán, Palestina, Palestina/Israel, Filipinas, Somalia, 
Turquia,Venezuela y Zimbague.  
 
-Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de los Comités de Medio Oriente, 
encargado de promover el Respeto por el Derecho Internacional Humanitario, el  
Grupo de Trabajo sobre Ciencia y Tecnología, el Grupo Consultivo sobre salud 
y la Segunda Cumbre Parlamentaria Mundial sobre la lucha contra el terrorismo. 
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213ª SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO, (24 y 27 de marzo de 2024) 
 

1.   Aprobación del orden del día y de las actas resumidas de la 212ª Sesión del 
Consejo Directivo 

2.    Informe de la Presidenta de la UIP sobre sus actividades desde la 212ª Sesión 
del Consejo Directivo. 

3.  Presentación del Secretario General del Informe de Impacto de la UIP para 
2023 

4.  Resultados financieros 2023 y situación financiera de la UIP 

5. Cuestiones relativas a los Miembros de la UIP y a la situación de ciertos 
parlamentos 

a)  Solicitudes de afiliación y reafiliación a la UIP. 

Solicitud de la Organización internacional de desarrollo de la ley (IDLO) para ser 
observador ante la UIP y otra de la Conferencia Permanente de partidos políticos de 
América (COPPPAL) 

b)  Estatus de observador 

c)  Situación de ciertos parlamentos 

6. Tema prioritario de la UIP para 2024 

Se informó al Consejo Directivo de las actividades en curso relacionadas con el tema 
prioritario de la UIP para 2024, cual es “Paz y Seguridad”. 

7. Oficinas regionales 

El Consejo Directivo recibió una actualización sobre los últimos acontecimientos 
relativos al establecimiento de las oficinas regionales en Uruguay y Egipto. 

8. Futuras reuniones interparlamentarias    

a) Reuniones estatutarias. 

La 149 Asamblea se llevará a cabo  del 13 al 17 de octubre en Ginebra  y la 150 en 
Usbekistán del 20 al 25 de abril de 2025.  

b) Reuniones especializadas y otros eventos, se adjunta calendario en Anexo N°5. 

9. Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos 

Se informó al Consejo Directivo sobre las disposiciones preliminares para la Sexta 
Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento (Ginebra, agosto de 2025) y sobre 
la aprobación de la composición del Comité Preparatorio de la Conferencia. 

10. Informes sobre las recientes reuniones especializadas de la UIP 

11. Premio Cremer-Passy, se acordó otorgarlo durante la Asamblea del mes de 
octubre de 2024. 

12.-Resolución sobre la Guerra en Ucrania, se adjunta en Anexo N°4. 

REUNIONES BILATERALES. 
 
UCRANIA: agradecieron las ayudas chilenas y solicitaron más cooperación en 
armamentos y económico, describieron la grave situación que los afecta y señalaron 
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que desde la reelección del Presidente Putin la situación se había puesto más agresiva 
y que estaban atentos a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 

JACQUELINE PEILLARD 
Dirección de Asuntos Internacionales 

Cámara de Diputados y Diputados  
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