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I. América Latina y el Caribe: choques 
globales en cascada y crisis del desarrollo
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En los diez años entre 2014 -2023 la región ha experimentado 
un menor crecimiento que durante la década perdida de la 

crisis de la deuda

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. Para 2022 y 2023, corresponden a proyecciones de la CEPAL. 

América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento del PIB, 1951-2023 

(En porcentajes)



La dinámica de la inversión es un problema estructural
América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual de la formación bruta de capital fijo real, 1951-2021

(En porcentajes)



La región se queda rezagada y amplía las brechas de 

productividad

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en Total Economy Database (Julio 2020).

Países seleccionados: productividad laboral, producto por trabajador, 1960-2019

(En dólares constantes de 2019)



Entre 2011 y 2019 ha sido el periodo de más baja 
creación de empleo

La región enfrenta el reto de crear más empleos de mayor calidad. Informalidad = 48,1%

América Latina: tasa de crecimiento del número de ocupados, 1951-2023 (En porcentajes)



Pobreza y desigualdad se han reducido pero se mantienen altas
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Nota: 2022 es proyección

Pobreza y pobreza extrema en América Latina, 1990-2022

(En porcentajes)
Desigualdad en América Latina y el Caribe: Índice de Gini, 

2000-2021
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El choque inflacionario de 2021 y 2022 se enfrentó 
con fuerte elevación en las tasas de interés

América Latina y el Caribe: tasas de variación del índice de precios al consumidor (IPC) en 12 meses) enero de 

2005 a diciembre de 2022

(En porcentajes)



En América Latina, los déficits fiscales se acercan a los valores 
prepandemia, pero la deuda pública se mantiene elevada a pesar de 

una reducción en 2022
América Latina (16 países): indicadores fiscales del gobierno central, 2010-

2021 y 2022 proyectado 

(En porcentajes del PIB)

América Latina (16 países): deuda pública bruta del gobierno central, 2000 a 

septiembre 2022

(En porcentajes del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
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En el Caribe, también se observa una reducción en los déficits fiscales 
y un nivel de endeudamiento público elevado

El Caribe (12 países): indicadores fiscales del gobierno central, 

2010-2021 y 2022 proyectado 

(En porcentajes del PIB)

El Caribe (13 países): deuda pública bruta del gobierno central, 

2011 a junio 2022

(En porcentajes del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
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II. Avances institucionales en los medios de 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible



Se han creado importantes capacidades institucionales para 
la implementación y seguimiento de la Agenda 2030

1. Mecanismos de coordinación
Todos los países cuentan con un mecanismo de coordinación nacional.

2. Seguimiento de la Agenda 2030
La responsabilidad del monitoreo y la presentación de informes de los indicadores de los ODS en general reside en los respectivos 
ministerios sectoriales y las oficinas de estadística; o bien en mecanismos ad hoc.

3. Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV)
31 de los 33 países de la región han presentado al menos un examen nacional voluntario Los exámenes han evolucionado de un 
informe estático sobre metas y objetivos a la construcción de una visión de país en la que en cada examen consecutivo se abordan los 
avances de un proceso continuo.

4. La Comunidad de Práctica Sobre los Exámenes Nacionales Voluntarios
Plataforma reconocida para el aprendizaje entre pares, la colaboración y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

5. Alineación de planes y estrategias con la Agenda 2030.
En algunos países se ha priorizado la alineación de la Agenda 2030 con las visiones y estrategias a mediano-largo plazo, lo que 
contribuye a eliminar la duplicidad de esfuerzos.



Diferentes arreglos institucionales para la implementación y el 

seguimiento de la Agenda 2030 a enero de 2023



Avanza la territorialización de la Agenda 2030

Políticas de desarrollo 
territorial se orientan a reducir 
brechas del desarrollo dentro y 
entre los territorios 

Criterios clave para políticas 
territoriales: intersectorialidad, 
multiescalaridad, 
intertemporalidad y la 
condición multiagente. 

Exámenes Locales 
Voluntarios: favorecen 
alineación de planes de 
desarrollo sub-nacionales con 
la Agenda 2030 y 
complementan esfuerzos de 
seguimiento de ENV

América Latina (10 países) y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (21 países): 

disparidades territoriales del PIB por habitante, 2019 (En desviaciones medias del PIB por habitante)



Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC)

• Las exacerbadas vulnerabilidades económicas y sociales en el Caribe causadas por las
crisis en cascada impidieron el avance hacia la consecución de los principales ODS

• En respuesta, el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe en 2022 centró debates
en el reposicionamiento, la recuperación y la resiliencia de la subregión, con énfasis
particular en:

• avanzar en el reconceptualizado Fondo de Resiliencia del Caribe

• revisar la implementación de las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo

• medir eficazmente la vulnerabilidad multidimensional

• mejorar la cooperación y aprovechar mejor las alianzas mundiales para el 

financiamiento y la resiliencia

• aumentar la integración del Caribe con América Latina y la economía mundial



La CEPAL también impulsa acciones para la 
implementación de la Agenda 2030 en el marco del trabajo 

de sus órganos subsidiarios

Órganos subsidiarios y Comité Plenario

Comité Plenario

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC)

Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe

Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)

Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur de América Latina y el Caribe

Reuniones intergubernamentales

Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe

Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI)

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

Órganos de tratados

Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 

en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) 



Creciente participación de la sociedad civil en la Agenda 2030

• El Mecanismo de Participación de Sociedad Civil contribuye al
involucramiento de la sociedad civil organizada en la Agenda 2030,
bajo el marco de derechos humanos, igualdad de género y criterios
de sustentabilidad ambiental.

• Las organizaciones y redes de la sociedad civil cuentan con un
espacio de articulación y diálogo que ha garantizado el contacto de
diferentes grupos de interés con los representantes de gobierno y del
sistema de Naciones Unidas. Ejemplos:

• (i) la Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe previa a
las reuniones del Foro,

• (ii) la participación de panelistas de la sociedad civil en las distintas
mesas de las reuniones del Foro y

• (iii) la Declaración de las organizaciones de la sociedad civil de América
Latina y el Caribe ante las reuniones del Foro.

• Es importante continuar fortaleciendo la participación más efectiva de
la Sociedad Civil en la toma de decisiones, seguimiento y evaluación
en el marco de procesos abiertos, inclusivos, participativos y
transparentes.



III. Medición del avance hacia las metas de los ODS



Los países y las Naciones Unidas, han hecho 
esfuerzos por mejorar la disponibilidad de datos para 

el seguimiento de los ODS

• Las series estadísticas disponibles pasaron de 72 a 492 entre 2020 y 
2023.

• Los indicadores disponibles pasaron de 67 a 172 entre 2020 y 2023

• Esta cantidad de información estadística mejora también las proyecciones 
y la previsibilidad del comportamiento de las metas de los ODS en el 
tiempo. El semáforo es cada vez más certero. 

2020 2021 2022 2023

Series estadísticas 72 177 359 492

Indicadores 67 110 146 172



América Latina 

y el Caribe: 

Metas de los 

ODS y su 

posibilidad de 

éxito a 2030

34 metas (27%) 61 metas (48%) 31 metas (25%)



Centroamérica 
y México

41 metas (36%) 38 metas (34%) 34 metas (30%)



Centroamérica

30 metas (27%)45 metas (40%) 37 metas (33%)



América 
del Sur

35 metas (31%) 45 metas (40%) 32 metas (29%)



El Caribe

44 metas (40%) 40 metas (37%) 25 metas (23%)



Resumen: 
metas en retroceso, avance pero insuficiente y alcanzadas o en 

proceso de alcanzarse, total y por subregión

Retroceso Avance pero insuficiente Alcanzadas o en proceso

América Latina y el Caribe 34 (27%) 61 (48%) 31 (25%)

Centro América y México 41 (36%) 38 (34%) 34 (30%)

Centro América 45 (40%) 37 (33%) 30 (27%)

América del Sur 35 (31%) 45 (40%) 32 (29%)

Caribe 44 (40%) 40 (37%) 25 (23%)



OBJETIVO 6
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos

Se propone avanzar en los cinco ejes transversales y aceleradores del Marco de Aceleración 
Global del ODS 6 (ONU-Agua, 2020):

i) incrementar la inversión y el financiamiento para la gestión segura del agua; 

ii) fortalecer la gobernanza y la institucionalidad del agua; 

iii) desarrollar mayores capacidades de funcionarios públicos, especialmente de gobiernos 
locales; 

iv) fortalecer la producción de información para la toma de decisiones; y

v) fomentar la innovación para mejorar la gestión del agua 

América Latina y el Caribe: metas del Objetivo 6, según la posibilidad de alcanzar el umbral definido en 2030



OBJETIVO 7
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos

Se propone:

i) fomentar las inversiones en energías renovables;

ii) universalizar la electrificación sobre la base de energías renovables;

iii) impulsar la demanda de energías renovables mediante políticas y planes de largo plazo;

iv) desarrollar todas las cadenas de valor de las energías renovables;

v) orientar la política productiva para incorporar las tecnologías renovables;

vi) incrementar el financiamiento a proyectos de energías renovables;

vii) favorecer una gobernanza del sector con participación/cooperación pública y privada; y,

viii) planificar a largo plazo y fomentar la integración energética regional.

América Latina y el Caribe: metas del Objetivo 7, según la posibilidad de alcanzar el umbral definido en 2030



OBJETIVO 9
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación

Se proponen las siguientes acciones:
i) fomentar el mercado regional mediante el desarrollo de cadenas productivas;
ii) buscar que el gasto en I+D alcance el 0,7% del PIB;
iii) cerrar la brecha de infraestructura física y su resiliencia; fortalecer el Estado para la provisión de

infraestructura; fomentar la infraestructura verde;
iv) planear cual especialización productiva se desea impulsar, y alinear la infraestructura energética,

el transporte y el modelo urbano a dicho modelo;
v) promover clústeres;
vi) incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el ámbito productivo

y potenciar su impacto e impulsar la transformación digital.

América Latina y el Caribe: metas del Objetivo 9, según la posibilidad de alcanzar el umbral definido en 2030



OBJETIVO 11
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

Se propone:

i) optimizar la movilidad con la disminución de los costos del traslado de carga y la

reducción de los tiempos de viaje de las personas;

ii) delinear estrategias de vivienda y ampliar la oferta de suelo urbano bien localizado y en

zonas seguras;

iii) innovar en financiamiento urbano;

iv) mejorar las estrategias de reducción de la contaminación en las ciudades y promover

ciudades circulares y resilientes.

América Latina y el Caribe: metas del Objetivo 11, según la posibilidad de alcanzar el umbral definido en 2030



OBJETIVO 17
Fortalecer los medio de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible

Se propone:

i) establecer una cooperación con nuevas bases que vayan más allá del PIB y capturen
adecuadamente los niveles de desarrollo de los países, especialmente los de ingreso
medio;

ii) fortalecer la cooperación entre las bancas de desarrollo, para incrementar el acceso a los
fondos para el desarrollo, mejorar la eficiencia de la administración y compartir las mejores
prácticas para financiar actividades relacionadas con el cumplimiento de los ODS;

iii) mejorar la capacidad para movilizar recursos internos, mediante reformas fiscales
progresivas que eleven la carga tributaria en la mayoría de los países.

América Latina y el Caribe: metas del Objetivo 17, según la posibilidad de alcanzar el umbral definido en 2030



IV. Mirando hacia el futuro: propuestas de 
aceleración y reflexiones finales



• La pandemia de COVID-19 obligó a los países a realizar esfuerzos 

adicionales para hacer frente a sus consecuencias.

• Cuando todavía se sienten sus efectos, se suman otros desafíos 

derivados del entorno global que han afectado la evolución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• A pesar de los acontecimientos adversos, los esfuerzos de los países han 

dejado una huella institucional que se refleja en las instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil.

• Es necesario redoblar los esfuerzos con acciones y políticas audaces,

innovadores y transformadoras para acelerar el paso hacia 2030.

Las secuelas de la pandemia y las crisis en cascada 

motivan a redoblar esfuerzos



¡Los “cómo”!

Iniciativas 
transformadoras

Pensamiento de 
futuro 

(Prospectiva)



Iniciativas transformadoras para acelerar el paso hacia 2030

Efectos multiplicadores, sinergias con otros ODS

Bioeconomía

Transformación digital

Turismo sostenible

Integración económica regional

Sociedad del cuidado e igualdad de género

Transición energética e industrias relacionadas

Exportación de servicios modernos habilitados en internet
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Iniciativas transformadoras para acelerar el paso hacia 2030

Efectos multiplicadores, sinergias con todos los ODS 



• ALyC padece de falta de continuidad institucional de los 

esfuerzos de prospectiva

• Ha habido numerosos ejercicios pero estos no construyen 

organizaciones ni sistemas prospectivos (plataformas, centros, 

institutos o programas de gran alcance)

• Ello genera a largo plazo desconexión de la prospectiva con los 

procesos de toma de decisiones de política pública

La prospectiva en ALyC cuenta con un rico historial pero 
hoy enfrenta sus mayores desafíos



Situación actual

• Polarización; ciudadanía activa y demandante; visiones de país conflictivas; 

vaivenes político-ideológicos.

• Fallas en decisiones estratégicas y en la coordinación inter-temporal

• La agenda y retos globales ponen presión al giro necesario en ALyC

• Por lo tanto, la huella institucional de los ODS se debe aprovechar para 

acordar políticas de Estado mediante el desarrollo de capacidades y redes 

nacionales en prospectiva (planificación estratégica, exploración de futuros, 

planificación)

La situación actual señala la pertinencia de la prospectiva



• Nuestra Agenda Común (NAC) del SG propone “nuevas instituciones prospectivas” en el ambito 

internacional: Cumbre sobre el Futuro; Laboratorio de Futuros; Informes Prospectivos Regulares; 

Enviado Especial para Generaciones Futuras.

• Este Sexto Informe propone aprovechar la huella institucional ODS para potenciar capacidades de 

pensar y dialogar sobre el futuro. La prospectiva es una necesidad para la toma de decisiones 

estratégicas y complejas en entornos inestables, inciertos y conflictivos.

• Prospectiva es útil para:

• desarrollar capacidades de resiliencia y recuperación transformadora, 

• abordar la incertidumbre global y crisis recurrentes,

• crear alternativas de salida de las crisis,

• producir gobernanza anticipatoria e intertemporal, 

• generar un diálogo social permanente, que conecte a las instituciones con la ciudadanía y los 

actores políticos y sociales.

• Una prospectiva robusta y pertinente exige un Estado activo que fortalezca la gestión estratégica y la 

institucionalidad de la planificación. 

Instituciones prospectivas para la transformación del modelo de 

desarrollo



▪ Transitamos por una crisis del desarrollo, en medio de una década perdida; a

la mitad del período, una proporción importante de los ODS se alejan de las

metas pactadas y en otros se avanza muy lentamente.

▪ Se requieren iniciativas transformadoras con todos los actores del desarrollo:

gobierno, sector privado, sociedad civil y sector académico.

▪ Es momento para políticas de Estado transformadoras y audaces que re-

encaminen a la región hacia el cumplimiento de los ODS en 2030 y, al mismo

tiempo, preparen la estrategia para la próxima década.

▪ La Cumbre ODS en septiembre 2023 en Nueva York y la Cumbre del Futuro

(2024) son nuevas oportunidades para que la región asuma y comparta

decisiones efectivas para acelerar el paso.

En síntesis



Muchas gracias


