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LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Disrupciones globales



La Agenda 2030 de desarrollo sostenible.
Una nueva visión: integral e interdependiente

SOSTENIBILIDAD



La Agenda 2030: un nuevo imperativo civilizatorio 
que requiere pactos y cooperación

• Consenso emergente en torno a 
la necesidad de la cooperación 
internacional para corregir 
asimetrías y sentar las bases de 
un sistema internacional abierto 
y estable. Multilateralismo.

• Requiere reconciliar las políticas 
a favor de la igualdad  y la 
sostenibilidad ambiental en 
cada país 

• Asume el compromiso de 
erradicar la pobreza y combatir 
las desigualdades sin que nadie 
se quede atrás

Igualdad en el centro
169 metas - 231 indicadores

Indivisible y universal

Gran impulso ambiental – Cambio estructural progresivo



La Agenda 2030 y su dimensión social

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo (LC/DCS.2/3),

Santiago, 2017. Revisión actualizada.



AVANCES Y DESAFÍOS PARA EL LOGRO DE LOS ODS



Avances en siete pilares para la acción

1. Integración de los ODS en planes de desarrollo y los 
presupuestos (PND de segunda generación) 

2. Reconocimiento y fortalecimiento de capacidades estadísticas: 
selección de indicadores

3. territorialización, localización de la Agenda 2030.
4. Espacios de diálogo entre gobierno, empresas y ciudadanía, y 

con entidades regionales y bancos de desarrollo
5. Reorientación de medios de implementación hacia el 

financiamiento, tecnología, comercio, transparencia y 
rendición de cuentas, institucionalidad

6. Mejoras en la arquitectura nacional interinstitucional e 
intersectorial (29 de 33 países)

7. Fortalecimiento de la arquitectura regional: 
I. Conferencias regionales de la mujer, población, estadísticas, 

desarrollo social, sociedad de la información, fiscal, 
II. Observatorios de género, de planificación, energía, 

desarrollo social. 



Cambios en favor de la Agenda 2030

• Movimientos feministas y por los derechos de las 
mujeres resaltan la igualdad, la diversidad y la no 
discriminación.

• Movimientos de jóvenes lideran acciones por la 
educación, la igualdad, la no discriminación, el 
clima y la protección ambiental, así como una 
cultura de paz y no violencia.

• Mayor conciencia de la crisis ambiental.
– La guerra al plástico.
– Movilidad activa (impulsada por los usuarios).



Desafíos para la implementación de la Agenda 2030

1. Debilitamiento del multilateralismo

2. Retorno del proteccionismo escalando la guerra comercial

3. Surgimiento de movimientos políticos conservadores

4. Mayores desigualdades de riqueza a nivel global

5. Consolidación fiscal y menor apetito por gasto público

6. Corrupción, enojo y desconfianza ciudadana (75%)

7. Fragmentación regional

8. Cambio climático acelerado



El costo de no cooperar: un crecimiento 
insuficiente para alcanzar los objetivos



La rivalidad geopolítica agudiza la 
rivalidad comercial y tecnológica



La desigualdad crece como un elefante



La destrucción del medio ambiente como una 
forma de desigualdad entre generaciones



NUDOS CRÍTICOS DE LA DIMENSION SOCIAL DE LA 
AGENDA 2030 EN LA REGIÓN



Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en la región: 
barrera para el desarrollo sostenible

1.   La pobreza y la vulnerabilidad 

2.   Las desigualdades y la cultura del privilegio 

3.   Las brechas en el desarrollo de capacidades humanas  y de acceso a la 

vivienda y a los servicios básicos

4.   Los déficits de trabajo decente y los cambios en el mundo del trabajo;

5.   El acceso parcial y desigual a la protección social 

6.   Una institucionalidad social en construcción

7.   Financiamiento insuficiente de las políticas sociales

8.   Desafíos emergentes: 

- las violencias 

- los desastres 

- las transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional

- las migraciones

- los cambios tecnológicos



Después de aumentos registrados en 2015 y 2016, 
la pobreza se mantuvo constante en 2017 y la pobreza 

extrema continuó su tendencia al alza

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Panorama Social de América 
Latina, 2018 (LC/PUB.2019/3-P), Santiago, 2018. CEPAL, a/ Estimación corresponde a 18 países de América Latina y el Caribe. b/ Datos de 2018 corresponden a una proyección.

AMÉRICA LATINA: TASA DE POBREZA Y 
POBREZA EXTREMA, 2002-2018 a

(Porcentajes) 

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y 
POBREZA EXTREMA, 2002-2018 a

(Millones de personas) 
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En 2018 se proyecta una leve disminución de la pobreza y se espera que 
la pobreza extrema se mantenga sin cambios



AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GINI, 2002-2017a

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Panorama Social de América Latina, 2018
(LC/PUB.2019/3-P), Santiago, 2018. CEPAL,
a El índice de Gini se calculó considerando los ingresos iguales a 0.
b Total urbano.
c Cifras de 2017 no comparables con las de años anteriores.
d Cifras a partir de 2010 no comparables con las de años anteriores.
e Cifras de 2017 corresponden a 2016.
f Cifras de 2016 estimadas sobre la base del “Modelo Estadístico 2016 para la continuidad del MCS-ENIGH”.
g Cifras de 2002 corresponden al área urbana.
h Promedio construido sobre la base de información del año más cercano disponible para 18 países

Importante reducción de la desigualdad en la 
distribución del ingreso entre 2002 y 2017. Pero esta 

reducción se enlentece entre 2014 y 2017. 
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Para reducir pobreza y desigualdad y aumentar el ingreso de los 
hogares es importante impulsar políticas públicas 

complementarias: de inclusión laboral y de protección social

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS a): TASA DE VARIACIÓN ANUAL 
DEL INGRESO TOTAL PER CÁPITA ENTRE LOS HOGARES POBRES, POR 

FUENTE DE INGRESO, 2012-2017
(Porcentajes) 

Predominio de 
ingresos laborales

Predominio de 
pensiones y 

transferenciasb

Fuente: CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) . Panorama Social de América Latina, 2018 (LC/PUB.2019/3-P), Santiago, 2018. 
CEPAL,
a/ Países donde la pobreza se redujo en al menos 1% anual entre 2012 y 2017. Países ordenados según variación anual de la tasa de pobreza.
b/ Corresponde a transferencias públicas y privadas. Entre las últimas se incluyen las remesas del exterior e interior de cada país.

 Entre 2012 y 2017 la 
reducción de la pobreza 
en países como Chile y 
República Dominicana 
provino principalmente 
de un aumento de los 
ingresos laborales.

 A su vez, las pensiones 
y transferencias fueron 
más importantes en el 
incremento de ingresos 
entre los hogares 
pobres en países como 
Uruguay, Panamá y 
Costa Rica



El desafío de no dejar a nadie frente a la matriz de la 
desigualdad social

AMÉRICA LATINA: TASAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA SEGÚN ÁREA DE 
RESIDENCIA Y DISTINTAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, 2017

Fuente: CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Panorama Social de América Latina, 2018 (LC/PUB.2019/3-P), Santiago, 2018. 
CEPAL.

 Pobreza es 20 
puntos porcentuales 
mayor en zonas 
rurales

 Tasa de pobreza de  
niños, niñas y 
adolescentes hasta 
14 años es 19 
puntos porcentuales 
más alta que la de 
personas de 35 a 44

 La pobreza es 23 
puntos porcentuales 
mayor entre 
personas indígenas20.9
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Ejes estructurantes

• Nivel socioeconómico 
• Género
• Raza y etnia 

(indígenas y 
afrodescendientes)

• Edad (ciclo de vida)
• Territorio

Ámbitos de derechos en 
que inciden

• Ingreso 
• Trabajo y empleo
• Protección social y 

cuidados
• Educación
• Salud y nutrición
• Servicios básicos (agua,  

electricidad, vivienda)
• Participación y toma de 

decisiones

La matriz de la desigualdad social

Matriz de la desigualdad social

• Matriz productiva 
(heterogeneidad estructural) y
cultura de privilegios

• Concepto de igualdad:
• Igualdad de medios

(ingresos y recursos 
productivos)

• Igualdad de derechos
• Igualdad de capacidades
• Autonomía y 

reconocimiento recíprocos

Trilogía de la Igualdad 
y Horizontes 2030



El acceso a la educación y a la salud son eslabones clave para el 
desarrollo de capacidades, la igualdad y la participación en la 

sociedad; la región muestra avances, pero con déficits y brechas

Las brechas de 
conclusión de la 
enseñanza 
secundaria por 
quintiles 
extremos llegan 
a 48 puntos 
porcentuales 

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES a): JÓVENES DE 20 A 24 AÑOS QUE CONCLUYERON LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO, 2002-2016

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Panorama
Social de América Latina, 2018 (LC/PUB.2019/3-P), Santiago, 2018. CEPAL.
a Promedios simples.



Los mercados de trabajo se caracterizan por elevados niveles 
de informalidad y grandes brechas en el acceso a la protección 

social, en especial en los quintiles de menores recursos
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AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE 18 PAÍSES): OCUPADOS POR CUENTA PROPIA 
NO CALIFICADOS DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN QUINTILES EXTREMOS DE INGRESOS, 

ALREDEDOR DE 2016
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos
de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Panorama Social de América Latina, 2018 (LC/PUB.2019/3-P),
Santiago, 2018. CEPAL.

 Una de las formas 
menos protegidas de 
inserción laboral es el 
trabajo por cuenta 
propia no calificado 
(que alcanza a casi un 
tercio del total de 
ocupados y 64% en el 
quintil I)

 Además en 2016 del 
total de ocupados, 
solo 48,1% estaban 
afiliados o cotizaban a 
los sistemas de 
pensiones (más de la 
mitad no cotizan) y 
57,1% lo hacía a los 
sistemas de salud



Persisten problemas de calidad de los empleos 
y de insuficiencia de los ingresos laborales

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES) a: OCUPADOS DE 15 AÑOS Y MÁS, CUYOS INGRESOS LABORALES 
PROMEDIO SON INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO NACIONAL POR SEXO Y TRAMO DE EDAD, 

ALREDEDOR DE 2016
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Panorama Social de América
Latina, 2018 (LC/PUB.2019/3-P), Santiago, 2018. CEPAL.
a Promedios simples. 
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 Se observan profundas 
desigualdades etarias y de 
género, que se entrecruzan

 El 42% de los ocupados 
recibe ingresos laborales 
inferiores a los salarios 
mínimos nacionales

 La proporción de ocupados 
con ingresos laborales 
promedio inferiores al 
salario mínimo nacional es 
más elevada entre las 
mujeres (48,7%), los 
jóvenes (55,9%) y 
especialmente las mujeres 
jóvenes (60,3%)



… y se mantienen altos niveles de  
trabajo infantil



La cobertura de pensiones personas de 65 años y más 
aumentó entre 2002 y 2015; disminuyen brechas pero 

29% aun estaba excluida y persisten desigualdades

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares 
(BADEHOG).
a/ Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina (zonas urbanas), Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana Y Uruguay (zonas 
urbanas).
B/ Promedio ponderado de los siguientes países: Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

AMÉRICA LATINA: PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS SEGÚN PERCEPCIÓN DE PENSIONES A/, 
QUINTIL DE INGRESOS A/ Y ÁREA DE RESIDENCIA /B, 2002-2015

(En porcentajes)
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 Aumento en el grupo de 
menores ingresos (30 
puntos) y en áreas 
rurales (33 puntos) se 
explica principalmente 
por la expansión de  
pensiones no 
contributivas 

 Persiste gran desafío de 
alcanzar la suficiencia de 
las prestaciones: monto 
promedio pensiones no 
contributivas representa 
entre el 12,1% y el 
38,5% del salario 
mínimo en 8 países 



Transferencias monetarias: centrales para enfrentar hacer frente 
a la pobreza y puerta de entrada a la protección social para la 

población más pobre y vulnerable

• La cobertura de los 
PTCs aumenta 
significativamente 
hasta 2010, pero 
disminuye a partir de 
2014

• 30 programas, en 20 
países, alcanzando a 1 
en cada 5 personas de 
la población en ALC: 
30 millones de 
hogares y 132 
millones de personas
(2015)

• Los recursos invertidos 
en PTC representan el 
0,33% del PIB regional 
(2015)

Fuente: S. Cecchini y B. Atuesta, “Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe: tendencias de cobertura e inversión”, serie Políticas Sociales, Nº 224 (LC/TS.2017/40), Santiago, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017.  
a Datos preliminares. Los países incluidos son: Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay.

América Latina y el Caribe: cobertura de programas de 
transferencias condicionadas (PTC), 1996-2016

()



La institucionalidad social tiene importantes avances en la región 
pero es un proceso en construcción

Desafíos en materia 
de institucionalidad:

• Consolidar la base 
jurídico-
administrativa

• Fortalecer la 
capacidad de 
coordinación, 
articulación e 
integración entre 
sectores y niveles de 
gobierno

• Fortalecer la calidad 
de la  gestión y la 
disponibilidad de 
información

• Sostenibilidad y 
nivel del 
financiamiento

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Base de datos de Institucionalidad Social, sobre la base de información oficial de los países.
a No se incluyen los países para los que no se tiene fecha de creación del ministerio de desarrollo social (Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica y Trinidad y Tabago).
b El Ministerio de Desarrollo Social de Argentina cambia a Ministerio de Salud y Desarrollo Social en septiembre de 2018.
c El Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Haití se forma en 1983 a partir del antiguo Ministerio de Trabajo.

América Latina y el Caribe (24 países)a: año de creación de 
los ministerios de desarrollo socialb,c



AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO CENTRAL, 
2000-2016 Y PROYECCIÓN 2017 a/

(En porcentajes del PIB y del gasto público total) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países. Panorama Social de América Latina, 2018 (LC/PUB.2019/3-
P), Santiago, 2018. CEPAL.
a/ Los promedios corresponden a la media aritmética de los valores de 17 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay. Los datos para Bolivia (Estado Plurinacional de) y Perú 
corresponden a Gobierno General.
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Entre 2011 y 2016 el gasto social del gobierno central creció, 
reflejando mayor importancia en las estrategias nacionales de 
desarrollo, pero muestra estancamiento en los últimos años

 En 2016, el gasto público 
social a nivel de gobierno 
central de 17 países 
latinoamericanos alcanzó 
en promedio un 11,2% del 
PIB y 51,4% del gasto 
público total

 Mantener e incrementar el 
gasto social es 
fundamental para retomar 
la senda de reducción de 
la pobreza y de 
desigualdad ante el 
escenario mundial de 
incertidumbre económica.



La evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos 
limitan la movilización de recursos internos



La violencia: un problema transversal
para el desarrollo inclusivo



La transición nutricional y el desafío de la doble 
carga de la malnutrición
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Fuente: elaboración en base a OMS y estadísticas oficiales.
*En Ecuador el dato más cercano a 1997 en sobrepeso y obesidad corresponde al año 2004.
Nota: Desnutrición crónica corresponde a los niños y niñas menores de 5 años con una talla para la edad inferior a -2 desvíos estándar. Sobrepeso y obesidad corresponde un peso para la
talla mayor a +2 desvíos estándar.

América Latina y el Caribe (21 países): Prevalencias de desnutrición crónica y sobrepeso en niños y niñas 
menores de 5 años, cercano a 1990 y prevalencia más reciente

(en porcentajes)



Transición epidemiológica, nuevos desafíos en salud

América Latina y el Caribe (34 países): distribución de muertes según causas específicas, por grupos etarios y sexo, 2000 y 2016
(En porcentajes)
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Fuente: Institute of Health Metrics and Evaluation.



AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): VARIACIÓN DE LA TASA DE DEPENDENCIA, 1950 – 2100
(En porcentajes)

Fuente: Andras Uthoff 2014, sobre la base de datos censales de CELADE

Transición demográfica. Un bono que ha favorecido a los países, 
pero sus beneficios disminuyen y se incrementará la presión 

hacia los sistemas pensiones y de cuidados.



ELEMENTOS DEL CAMBIO ESTRUCTURAL 
PROGRESIVO PARA ALCANZAR LOS COMPROMISOS 

SOCIALES DE LA AGENDA 2030



El cambio estructural asociado a la sostenibilidad ambiental
supone una transformación en los modelos de producción y 

organización del trabajo

• Algunos desafíos:

 procesos de destrucción/creación de empleos y 
ocupaciones

 cambios en la composición sectorial de los empleos

 cambios en las calificaciones exigidas por los procesos 
productivos (digitalización/robotización)

• De no hacerse cargo de estos desafíos, grandes contingentes 
de trabajadores/as quedarán desempleados y sus 
calificaciones obsoletas, incrementando así la huella social

• En tanto, asumirlos, significa una oportunidad que puede 
traer dividendos positivos.



Lo social no se juega solo en lo social

… pero tampoco la diversificación productiva y el cambio 
estructural se deciden solo en el campo económico

 el desarrollo social inclusivo  y la mejora de las condiciones de 
vida de la población son:

 un requisito necesario para asegurar la prosperidad económica 
 una inversión con réditos positivos para el crecimiento 

económico y el cuidado del medio ambiente: aumentan la 
capacidad de innovación y la productividad de los trabajadores y 
la competitividad sistémica 

 no hacerlo limita las posibilidades de inversión productiva y 
aumenta los costos ambientales y económicos en los procesos 
de producción y para el conjunto de la sociedad 

Garantizar los DESC es un objetivo en sí mismo. Además, 
expande la frontera de productividad de las personas y 

facilita la transición hacia una economía sostenible



La huella social del desarrollo 

• El desarrollo económico no es sostenible si se mantiene  la 
huella ambiental actualmente existente  (huella de carbono)

• Pero tampoco lo es con la huella social (pobreza, desigualdad, 
vulnerabilidad, violación de derechos de las personas) del 
modelo de desarrollo vigente

• No hay desarrollo sostenible mientras no se aseguren los 
derechos de todas las personas (... que nadie se quede atrás):
 a un padrón digno de vida (niveles aceptables de bienestar)
 a la educación, la salud, la seguridad alimentaria
 a niveles aceptables de calidad y protección en el empleo
 a la cultura y a la participación política y ciudadana 
 a la dignidad vía la garantía y reconocimiento de derechos



Convergencias: medios de implementación del pilar 
social y ámbitos de política

Los medios de implementación del pilar social descansan 
fuertemente sobre:

-La reducción de la desigualdad y la no discriminación como 
objetivos

-La universalidad en el acceso a educación, salud y protección 
social (y por tanto del gasto social como determinante 
central del cierre de brechas sociales y de acceso a servicios 
públicos y a la protección social).

-Medidas y reformas institucionales con incidencia sobre la 
no discriminación, el goce efectivo de derechos, la 
rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la 
justicia etc…(Estado de derecho) (ODS 16)



1. Retomar la senda de reducción de la pobreza, enfrentando 
en forma mucho más decisiva la desigualdad.

2. Fomentar políticas sociales orientadas a un universalismo 
sensible a las diferencias: acción positiva para romper 
barreras de acceso a servicios, derechos, bienestar

3. Potenciar el desarrollo social inclusivo con generación de 
empleo productivo y trabajo decente, y sistemas de 
protección social basados en un enfoque de derechos  

Los ODS: oportunidades para mitigar la huella social 
del desarrollo, que nadie se quede atrás



LA AGENDA REGIONAL DE 
DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO

Propuesta inicial



Una agenda regional de desarrollo social inclusivo para 
América Latina y el Caribe

La resolución 2(II) aprobada por los Ministros, las Ministras y Altas Autoridades en 

desarrollo social durante la Segunda Reunión de la CRDS expresa el compromiso de 

“impulsar la definición de una agenda regional de desarrollo social inclusivo 

basada en políticas públicas que intervengan sobre las desigualdades 

estructurales de la región”

 Instrumento que aborde desigualdades estructurales y los nuevos desafíos que

enfrenta la región, con una perspectiva de derechos, igualdad de género,

raza/etnia y ciclo de vida y desde un enfoque de universalismo sensible a las

diferencias, en el marco de la dimensión social de la Agenda 2030 (Resolución

2(II) de la CRDS 2017)



Noción de desarrollo social inclusivo impulsada por la 
CRDS destaca la centralidad de la inclusión social y de 

la reducción de las desigualdades

 Capacidad de los Estados de garantizar los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas

 Consolidar mecanismos para la participación y el 
reconocimiento

 Abordar las desigualdades estructurales y brechas de acceso al 
bienestar

 Promover un universalismo sensible a las diferencias: 
derechos universales + medidas para romper barreras para 
poblaciones que experimentan brechas y desigualdades



¿Por qué una Agenda Regional de Desarrollo Social 
Inclusivo (ARDSI)?

 Desafío compartido de implementar la dimensión social de la Agenda 2030

requiere de la cooperación y el multilateralismo. La ARDSI como plataforma.

 En un contexto económico menos favorable, con mayores  restricciones 

fiscales, urge proteger avances, evitar retrocesos y fortalecer la agenda social 

en la región

 La inclusión social y laboral y la reducción de las desigualdades son 

centrales para el logro de la dimensión social de la Agenda 2030:  identificar 

políticas y fortalecer capacidades estatales es clave

 Los nudos críticos del desarrollo social inclusivo deben ser identificados y 

abordados desde los MDS y entidades equivalentes, con acuerdos sobre 

prioridades compartidas entre los países

 Atendiendo a las especificidades regionales en la implementación de la Agenda 

2030 – por ej. la dimensión étnico-racial 



Bases para identificar los ámbitos de la ARDSI

 La Agenda 2030, su dimensión social y su llamado a erradicar la pobreza y no dejar 

a nadie atrás

 La noción del desarrollo social inclusivo, su énfasis sobre las desigualdades y 

brechas de acceso al bienestar y el enfoque  de un universalismo sensible a las 

diferencias

 Los nudos críticos (estructurales y emergentes) del desarrollo social inclusivo en la 

región 

 Los acuerdos en desarrollo social alcanzados en múltiples instancias 

intergubernamentales

 Las misiones de los MDS y entidades equivalentes y sus ámbitos de competencia



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo. Bases y propuesta inicial, 
(LC/MDS.2/2), Santiago, 2018.

Una diversidad de compromisos en desarrollo social adoptados 
en foros regionales y subregionales

Actual análisis 
comprende foros con 
presencia de MDS

1.179 compromisos

65 documentos

16 reuniones 

12 organismos



Objetivos de la agenda regional de desarrollo social inclusivo

Apoyar la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, en especial en aquellas áreas vinculadas a los mandatos de los 

Ministerios de Desarrollo Social y entidades equivalentes, teniendo en cuenta los logros, 

oportunidades y nudos críticos del desarrollo social inclusivo en la región. 

Objetivos específicos
1. Identificar ejes y líneas de acción para profundizar avances en desarrollo social y 

erradicación de la pobreza y lograr crecientes niveles de inclusión social e igualdad

2. Promover políticas públicas de calidad en desarrollo social

3. Enfrentar los nudos críticos que obstaculizan el desarrollo social inclusivo

4. Afianzar el posicionamiento de la dimensión social de la Agenda 2030 y del rol 

de los MDS y fortalecer la coordinación intersectorial

5. Propiciar espacios de cooperación regional y subregional



Principios de la agenda regional de desarrollo social inclusivo

1.   Enfoque de derechos como horizonte normativo 

2.   Empoderamiento y autonomía de las personas

3.   Vida digna y bienestar progresivo

4.   Enfoque de universalismo sensible a las diferencias

5.   Lógica redistributiva y de solidaridad con sostenibilidad financiera 

6.   Visión sistémica del desarrollo sostenible

7.   Políticas públicas de calidad (efectividad, eficiencia, sostenibilidad, 

transparencia y participación)

8.   Alianzas y pactos sociales para consolidar políticas de Estado



Ejes de la ARDSI: una propuesta

1. Sistemas de protección social universales e integrales

2. Políticas de inclusión social y laboral

3. Una institucionalidad social fortalecida

4. La cooperación y la integración regional

 Cada eje incluye líneas de acción específicas

 Países deciden el nivel de profundidad, pertinencia y forma de implementación



Vínculos entre los ejes de la ARDSI y la los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

ODS indirectamente 
relacionados:

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



Los sistemas de protección social en la 
region …. 

• Son una oportunidad de generación de sinergias para implementar la 
dimensión social de la Agenda 2030

• Claves para erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida

• Instrumento para la inclusión y ejercicio de derechos

• Requieren y fortalecen la articulación entre políticas

• Los ministerios e instancias equivalentes tienen un rol central, pero son por 
definición multisectoriales

• La protección social relacionada al trabajo presenta grandes desafíos en la 
región, los que crecen con la 4ª revolución industrial

• Nuevas presiones por cambios demográficos, epidemiológicos y en la 
estructura familiar

• Se han logrado avances importantes, pero persisten desafíos aun 
mayores

• Una institucionalidad acorde a los desafíos es fundamental

• La cooperación es una oportunidad para mejorar calidad y alcanzar las 
metas de los ODS



Reflexiones finales
• Es central acelerar el tranco en la implementación de la 

Agenda 2030 y evaluar sus resultados.
• Sin un cambio de estilo de desarrollo no se alcanzarán las 

metas de varios ODS. 
• Políticas públicas de calidad para un crecimiento inclusivo 

con igualdad son una necesidad.
• Gran impulso ambiental con políticas industriales, de 

inversión e innovación para un cambio estructural 
progresivo.

• Nuevo pacto social y fiscal, basado en compromisos 
nacionales, cooperación multilateral y articulación regional.

• Socializar los ODS y trabajar la Agenda 2030 como guía de 
las políticas desde el nivel local es imprescindible.



Muchas gracias

https://observatoriosocial.cepal.org


