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Este documento de la CEPAL constituye una propuesta hacia la región para abordar la Segunda Cumbre

Mundial sobre Desarrollo Social, que se llevará a cabo en 2025. Para ello, se realiza un seguimiento de la evolución

de la agenda social que abarca desde la Cumbre Mundial de Desarrollo Social en 1995 hasta los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 actualmente en vigencia.

Se destacan los desafíos estructurales y emergentes que enfrentan América Latina y el Caribe para avanzar hacia

un desarrollo social inclusivo, entre los más importantes se encuentran:

1. Los altos niveles de desigualdad y pobreza persistentes. De hecho, América Latina y el Caribe es la región
más desigual del mundo y, a pesar de los avances registrados en las últimas décadas, sigue enfrentando altos
niveles de desigualdad y pobreza que limitan el acceso a oportunidades y recursos básicos para amplios
sectores de la población.

2. El desempleo y el empleo informal como consecuencia de los obstáculos y barreras de buena parte de la
población para acceder a empleos de calidad o al trabajo decente –en términos de lo establecido por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)– y las incertidumbres asociadas al impacto de los cambios
tecnológicos en el mercado laboral.

3. Las transformaciones que se vienen produciendo a nivel demográfico (envejecimiento poblacional y
descenso de la fecundidad); epidemiológico (aumento de las enfermedades no transmisibles) y nutricional
(incremento de la obesidad y el sobrepeso, conjuntamente con problemas asociados al hambre y la
desnutrición en algunos sectores de población).

4. Acceso desigual a los servicios sociales de salud y educación, así como las desigualdades de género,
particularmente en lo que se refiere a la participación laboral, ingresos y acceso a servicios esenciales por
parte de las mujeres.

5. Vulnerabilidad de la población y especialmente de aquella en condición de pobreza a los impactos del
cambio climático

6. La migración y el desplazamiento interno de la población por causas de diversa índole, como conflictos,
violencia y desastres naturales, los cuales plantean retos adicionales para su integración, así como la
provisión de servicios básicos.
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7. La necesidad de reformas fiscales que permitan financiar políticas sociales de carácter más integral,
sostenibles y efectivas que permitan la reducción de las desigualdades posibilitando un desarrollo social
inclusivo.

Entre los mensajes claves sugeridos por la CEPAL a los entes encargados del desarrollo social en la región y con

miras a la próxima Cumbre de Desarrollo Social a realizar en el próximo año, este organismo resalta:

1. La inversión social y especialmente la importancia de fortalecer los mecanismos de protección social con
miras a garantizar el acceso universal a estos sistemas de toda la población, así como el acceso universal a
servicios públicos de calidad.

2. La necesidad de implementar políticas que promuevan la inclusión social de los grupos más vulnerables,
entre los que resaltan mujeres, niños, pueblos indígenas, afrodescendientes, quienes viven en zonas rurales y
personas con discapacidad.

3. La eliminación de las barreras de acceso a las mujeres promoviendo la equidad de género y su
empoderamiento

4. La necesidad de políticas integrales que consideren las dimensiones social, económica y ambiental de
manera conjunta

5. La participación de la ciudadanía en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas, programas y proyectos
implementados.

Dentro de las prioridades se reivindican aquellas políticas e intervenciones que propendan a la reducción de las

desigualdades que atraviesan a la región con una mirada que trascienda lo económico, y una perspectiva

multidimensional en su abordaje que incluya los distintos actores que configuran la matriz de desigualdad en la

región (CEPAL, 2016), que se expresa en lo relativo al género, la raza, la edad y el territorio, resaltando la necesidad

de:

1. Garantizar el acceso y la calidad de los servicios sociales particularmente en lo referente a salud, educación y
vivienda.

2. La promoción de la creación de trabajo decente, así como las mejoras de la productividad laboral y las
capacidades de la población.

3. El fortalecimiento de los sistemas de protección social, garantizando la inclusión de la población más
vulnerable.

4. Asegurar gobernanza y la financiación en el tiempo de las políticas que propendan a la inclusión social y la
disminución de las brechas y desigualdades que cruzan la región expresadas en la matriz de desigualdad.

Tanto los desafíos como los mensajes clave y prioridades buscan orientar a los Gobiernos de la región en la

implementación de políticas integrales y sostenibles que aborden las raíces de la desigualdad y promuevan el

desarrollo inclusivo, materia pendiente en la región a pesar de los avances alcanzados.
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