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2

1. Introducción

En la Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 
mes de septiembre del año 2000, los líderes mundiales acordaron un conjunto de metas 
con el propósito de ser cumplido en un plazo de quince años, con el objetivo de combatir 
la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación medioam-
biental y la discriminación contra las mujeres, entre otras. Estos objetivos se conocieron 
como los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM) y constituyeron el antecedente 
inmediato a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) que se están llevando ade-
lante actualmente, a cumplirse en el período 2015-2030. 

Basado en estos antecedentes, se considera que, aunque este libro está centrado en 
los ODS, es imprescindible realizar una breve presentación de los ODM y sus resultados 
en América Latina. 

2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los ODM proporcionaron un marco para que todo el sistema de la ONU trabaje co-
herentemente y en conjunto hacia un fin común. En este sentido, constituyó un plan 
convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más 
importantes a nivel mundial. El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo se 
comprometió a ayudar para asegurar que los ODM permanecieran en el centro de estos 
esfuerzos en el período convenido. 

El compromiso que asumieron los líderes del mundo en el año 2000 fue plas-
mado en ocho objetivos, con metas de amplio espectro para mejorar la vida de las 
personas y sus perspectivas de futuro. Un objetivo plantea el punto final o el 
propósito al cual se desea llegar. El objetivo es lo que impulsa al individuo 
a tomar decisiones o perseguir sus aspiraciones, una expresión cualitativa 
de los propósitos que se tienen. Las metas, en cambio, plantean un paso 
práctico. Con el objetivo de evaluar la puesta en práctica de los ocho ODM, los 
gobiernos acordaron fijar, en total, 21 metas. Estos objetivos y metas tuvieron un 
punto en común: debían ser resueltos para el año 2015. A su vez, se plantearon 
48 indicadores económicos, sociales y ambientales para medir el progreso. A con-
tinuación, se presenta cada uno de estos ocho objetivos con sus respectivas metas 
asociadas y los indicadores utilizados en cada caso. 

Antecedente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Florencia Rositano - Carlos Javier Moreira - Patricia Durand

1
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2.1. Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1.A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos in-
gresos sean inferiores a 1,25 dólares por día. 

Meta 1.B: Alcanzar empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluyendo 
las mujeres y los jóvenes. 

Meta 1.C : Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que pade-
cen hambre. 

Los indicadores asociados a estas metas fueron: 1) porcentaje de la población con 
ingresos inferiores a 1,25 dólares por día a paridad del poder adquisitivo (PPA); 2) 
índice de recuento de la pobreza (porcentaje de la población por debajo de la línea 
nacional de pobreza); 3) coeficiente de la brecha de pobreza (incidencia de la pobreza 
multiplicada por la profundidad de la pobreza); 4) proporción del consumo nacional que 
corresponde al quintil más pobre de la población; 5) porcentaje de niños menores de 
5 años con insuficiencia ponderal1; 6) porcentaje de la población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria. 

Existe una severa y generalizada inseguridad alimentaria en los hogares de muchos 
sistemas agrícolas y se prevé que este problema seguirá causando preocupación en las 
próximas décadas. En todas las regiones, tanto la pobreza como la inseguridad alimen-
taria, son más prevalentes y severas en las áreas rurales. Por lo tanto, es necesario 
alcanzar una rápida reducción de la pobreza rural. En muchos casos, esto implica tomar 
medidas transitorias para salvaguardar los estándares nutricionales y de subsistencia 
mínimos. No obstante, es necesario que los programas para el alivio inmediato de la 
pobreza sean complementados con mejoras a largo plazo basadas en un proceso de 
crecimiento económico y desarrollo dirigido a los más desfavorecidos (FAO, 2001). 

Los sistemas de producción agropecuaria se pueden clasificar en categorías para 
facilitar la comparación y posibilitar la consideración de una estrategia global para la 
reducción de la pobreza. Las ocho categorías comprenden: 1) sistemas de producción 
basados en patrones de riego de pequeños agricultores; 2) sistemas de producción ba-
sados en el cultivo de arroz de tierras húmedas; 3) sistemas de producción de secano 
en áreas húmedas; 4) sistemas de producción de secano en áreas escarpadas y tierras 
altas; 5) sistemas de producción de secano en áreas secas y frías con escaso potencial; 
6) sistemas de producción dual (sistema mixto de plantaciones comerciales y pequeños 
productores); 7) sistemas de producción de pesca costera artesanal; 8) sistemas de 
producción basados en áreas urbanas. Con la excepción del sistema dual, en el resto de 
las categorías predominan pequeños agricultores (FAO, 2001). 

Aunque la categoría que ocupa mayor territorio es aquella de la producción agro-
pecuaria basada en el cultivo de arroz de tierras húmedas (en Asia Meridional y Este) 
con una población rural total de 860 millones de personas, las categorías de secano en 
conjunto (húmeda, alta y seca/fría) incluyen a una población de alrededor de 1400 mi-
llones de personas y una superficie bastante más grande. Vale la pena considerar que 
las tres categorías de sistemas agrícolas en secano, con elevados niveles de excedente 

1 Insuficiencia ponderal: peso inferior al que corresponde a la edad.
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apto para su comercialización, no sobrepasan una población agrícola de 130 millones 
de personas (FAO, 2001). 

Apenas el 9,3% de la población agrícola mundial produce una cantidad suficiente 
de alimentos para satisfacer su demanda alimentaria y comercializar sus excedentes 
en condiciones favorables de mercado. Más de 1.200 millones de personas que viven 
en territorios rurales explotan sistemas productivos con niveles bajos o medios de ex-
cedente, enfrentando notables limitaciones para satisfacer su demanda alimentaria y 
percibir ingresos por la comercialización de sus excedentes.

2.2. Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 2.A: Asegurar que, para el año 2015, los niños y las niñas de todo el mundo pue-
dan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

Los indicadores asociados a esta meta fueron: 1) tasa neta de matriculación en la 
enseñanza primaria; 2) porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan 
al quinto grado; y 3) tasa de alfabetización de las personas entre 15 y 24 años. 

El derecho a la educación es un derecho humano reconocido. Cada persona tiene 
derecho a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión. 
La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes bene-
ficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de 
oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza. 

La primera Relatora Especial de la ONU, Katarina Tomasevski, menciona cuatro dimen-
siones sobre el derecho a la educación. El esquema 4-A (por sus siglas en inglés, Available, 
Accesible, Acceptable, Adaptable) brinda un marco conceptual para fijar las obligaciones de 
los gobiernos en relación al derecho a la educación: generar educación disponible, accesible, 
aceptable, y adaptable. Esto también figura en la Observación General número 13 del Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 

2.3. Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Meta 3.A: Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secun-
daria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la ense-
ñanza para el año 2015. 

Los indicadores asociados a esta meta fueron: 1) relación entre niñas y niños en la 
enseñanza primaria, secundaria y superior; 2) relación entre las tasas de alfabetización 
de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años; 3) proporción de mujeres entre los em-
pleados remunerados en el sector no agrícola; 4) proporción de escaños ocupados por 
mujeres en los parlamentos nacionales. 

El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las 
mujeres. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) considera que la búsqueda de la igualdad de género es un elemento 
central dentro de una visión de sustentabilidad. En muchas sociedades, las mujeres 
llevan la carga principal de la producción de alimentos junto con la crianza de los niños. 
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Además las mujeres, a menudo, son excluidas de las decisiones familiares o comunita-
rias que afectan su vida y bienestar. 

La cuestión de género debe ser considerada prioritaria en la planificación de la edu-
cación. UNESCO afirma que la participación total y equitativa de las mujeres es vital 
para asegurar un futuro sostenible debido a que: 

Los roles de género son creados por la sociedad y se aprenden de una generación 
a otra.

Los roles de género son constructos sociales y se pueden cambiar para alcanzar la 
igualdad y la equidad entre las mujeres y los hombres.

Empoderar a las mujeres es una herramienta indispensable para hacer avanzar el 
desarrollo y reducir la pobreza.

Las desigualdades de género socavan la capacidad de las niñas y mujeres de ejercer 
sus derechos. 

Asegurar la igualdad de género entre niños y niñas significa que ambos tienen las 
mismas oportunidades para acceder a la escuela, así como durante el transcurso de sus 
estudios.

La “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” 
está considerada como la carta internacional de derechos de las mujeres. La Conven-
ción fue aprobada por las Naciones Unidas en 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre 
de 1981. En esta convención se definió la discriminación contra la mujer. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 
por su sigla en inglés) cree que garantizar los derechos de la mujer es requisito previo 
para una sociedad justa y humana. Asimismo, constituye una estrategia esencial con 
el objetivo de lograr una seguridad alimentaria para toda la humanidad. Esto se debe a 
que el acceso general de las personas a los alimentos depende del trabajo de la mujer 
rural. La FAO estimó que, para el año 2015, las mujeres rurales habían producido más 
del 50% de los alimentos obtenidos de cultivos en todo el mundo. La mayoría de ellas 
trabajó como mano de obra agrícola invisible en parcelas familiares. En el África subsa-
hariana, las mujeres aportaron entre un 60 y 80% de la mano de obra en la producción 
de alimentos, tanto para el consumo familiar como para la venta. En Asia, las mujeres 
representaron aproximadamente el 50% de la producción regional de alimentos. En 
América Latina, si bien la fuerza de trabajo en la agricultura está disminuyendo, las 
mujeres contribuyeron con el 40% de la oferta agrícola en el mercado interno, y los 
huertos y parcelas agrícolas de las mujeres constituyeron el único medio de diversificar 
la alimentación familiar.

2.4. Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

Meta 4.A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

Los indicadores asociados a esta meta fueron: 1) tasa de mortalidad de niños me-
nores de 5 años; 2) tasa de mortalidad infantil; 3) porcentaje de niños de un año vacu-
nados contra el sarampión.
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La tasa de mortalidad infantil es un indicador del nivel de acceso a los servicios de 
salud por parte de la población. Permite estimar el grado de accesibilidad y calidad de 
los mismos. Estos indicadores también favorecen las posibilidades de caracterizar las 
condiciones socioeconómicas en las cuales llevan a cabo su vida los niños (Finkelstein 
et al., 2016). La tasa de mortalidad de niños nacidos vivos, desde el momento del na-
cimiento hasta el primer mes de vida, se considera prevalentemente relacionada con el 
nivel de acceso a los servicios de salud de un modo deficiente o satisfactorio. A partir del 
primer mes de vida, hasta el año de vida, influyen gradualmente sobre el nivel de mor-
talidad, en una proporción creciente, las condiciones ambientales y socio-económicas 
en las cuales crecen y se desarrollan los niños. 

2.5. Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Meta 5.A: Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas 
partes. 

Meta 5.B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. 

Los indicadores asociados a estas dos metas fueron: 1) tasa de mortalidad materna; 
2) porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado. 

Así como en el caso del objetivo anterior, estos indicadores permiten establecer el 
nivel de acceso a los servicios de salud en condiciones satisfactorias por parte de las 
mujeres gestantes a la hora del parto. El mismo es un reflejo no solamente de los re-
cursos movilizados por los estados en materia sanitaria, para garantizar la asistencia de 
forma adecuada a todas las mujeres en el momento del parto; también permite estimar 
las condiciones ambientales y socio-económicas que predisponen a las mujeres a expo-
nerse a una situación de muerte materna. 

2.6. Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Meta 6.A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA. 

Meta 6.B: Lograr para el año 2010 el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA para 
todas las personas que lo necesiten. 

Meta 6.C: Haber detenido y comenzado a revertir, para el año 2015, la incidencia del 
paludismo y otras enfermedades graves. 

Los indicadores asociados a estas tres metas fueron: 1) prevalencia del VIH entre las 
mujeres embarazadas de 15 a 24 años; 2) porcentaje de uso de preservativos dentro de 
la tasa de uso de anticonceptivos; 3) uso de preservativos en la última relación sexual de 
alto riesgo; 4) porcentaje de la población de 15 a 24 años de edad que tiene conocimientos 
amplios y correctos sobre el VIH/SIDA; 5) tasa de prevalencia de uso de anticonceptivos; 
6) relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la asistencia escolar de niños no 
huérfanos de 10 a 14 años; 7) tasa de prevalencia y tasa de mortalidad asociadas al palu-
dismo; 8) proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas 
eficaces de prevención y tratamiento; 9) tasa de prevalencia y tasa de mortalidad asociadas 
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a la tuberculosis; y 10) proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con DOTS 
(tratamiento breve bajo observación directa). 

El Banco Mundial plantea que las enfermedades son una de las causas preve-
nibles generadoras de pobreza2. Enfermedades que afectan a millones de perso-
nas, como el VIH/SIDA y el paludismo, las exponen a una muerte prematura, a un 
quebranto de salud que condiciona las posibilidades de realizar una vida plena, y 
agudiza las desigualdades socio-económicas entre quienes padecen estas enferme-
dades y el resto de las personas. En el caso de los niños menores de edad, estas 
enfermedades los exponen no solo a ellos sino también a sus progenitores. Estos 
niños resultan mucho más vulnerables y expuestos a condiciones de explotación, 
reducción a la servidumbre y/o esclavitud. 

2.7. Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta 7.A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los pro-
gramas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Meta 7.B: Reducir la pérdida de biodiversidad alcanzando, para el año 2010, una reduc-
ción significativa de la tasa de pérdida. 

Meta 7.C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

Meta 7.D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo me-
nos 100 millones de habitantes de tugurios. 

Los indicadores asociados a estas cuatro metas fueron: 1) proporción de la superficie 
cubierta por bosques; 2) relación entre las zonas protegidas para mantener la diversidad 
biológica y la superficie total; 3) uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) 
por 1 dólar del producto interno bruto; 4) emisiones de dióxido de carbono (per cápita) 
y consumo de clorofluorocarburos que agotan la capa de ozono (toneladas de PAO)3; 5) 
proporción de la población que utiliza combustibles sólidos; 6) proporción de la población 
con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas 
y rurales; 7) proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejora-
dos, en zonas urbanas y rurales; 8) proporción de hogares con acceso a tenencia segura. 

Durante las últimas décadas, el impacto del desarrollo humano sobre el medio am-
biente ha sido mayor que en cualquier otro momento de la historia humana. Este pano-
rama es particularmente preocupante en los países basados en un esquema de exporta-
ción de materias primas, donde la pobreza es una constante diaria que atenta contra la 
protección de los recursos naturales. A mediados del siglo XX, comenzó a desarrollarse 
conciencia mundial de protección del medio ambiente, al comprenderse la íntima inter-
dependencia entre los ecosistemas y la humanidad. En este sentido, se ha comenzado 

2 http://www5.bancomundial.org/odm/enfermedades-sida.html 
3 El PAO es una unidad de cálculo que permite obtener el equivalente en toneladas de ozono que destruye la emisión 
de una tonelada de una sustancia dada.
Se obtiene al multiplicar las toneladas métricas de una sustancia dada por su “potencial de agotamiento del ozono” 
(PAO). El cálculo se realiza en función de propiedades como la duración en la atmósfera, la estabilidad, la reactividad y 
el contenido en elementos que pueden dañar al ozono, como el bromo o el cloro.
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a hablar del “derecho de la sustentabilidad” que incorpora, además de la cuestión am-
biental, la social y la económica (García, 2004). 

En el último tiempo, ha surgido una nueva rama del derecho: el derecho ambiental. 
Éste presenta características únicas, como ser interdisciplinario, sistemático, atípico, y 
de carácter extraordinario. El derecho ambiental es un nuevo derecho humano de per-
tenencia comunitaria donde el ambiente es un bien de naturaleza indivisible.

El agua es un recurso sobre el que se pone especial atención, es la esencia de la 
vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y 
fundamentales para la dignidad de toda persona. El derecho al agua no está en la 
Declaración de Derechos Humanos de 1948. Por esta razón, el 28 de julio de 2010, 
a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reco-
noció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que 
el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos 
los derechos humanos. 

2.8. Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Meta 8.A: Desarrollar más aún un sistema comercial y financiero abierto, basado en 
normas, previsible y no discriminatorio. 

Metas 8.B y 8.C: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Meta 8.D: Abordar de forma exhaustiva la deuda de los países en desarrollo. 

Meta 8.E: En cooperación con las compañías farmacéuticas, proporcionar acceso a me-
dicamentos esenciales asequibles en los países en desarrollo. 

Meta 8.F: En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nue-
vas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. 

La carencia de datos precisos en materia de desarrollo, la falta de partidas presupues-
tarias destinadas a ello en un buen número de países, y la ausencia de métricas precisas 
y uniformes para cuantificar los avances en esa materia, resultan obstáculos sostenidos y 
complejos de resolver para concretar una alianza mundial en pos del desarrollo. Teniendo en 
cuenta estas importantes carencias es posible afirmar que, a la hora de construir una agen-
da multilateral de trabajo, las dificultades en la estandarización y verificación de los datos 
disponibles obstaculizan las posibilidades de aplicar un enfoque de desarrollo para los países 
empobrecidos que se adecue cabalmente a la situación específica y concreta de cada uno. 
Resulta necesario ampliar las visiones tradicionales del desarrollo y construir una agenda de 
acción más amplia, compleja y sofisticada que no se focalice exclusivamente en indicadores 
de desempeño económico, sino también en materia socio-cultural y ambiental. 

2.9. Promover el trabajo decente, un ODM planteado por Argentina

Cabe aclarar que si bien Naciones Unidas planteó ocho ODM, en Argentina se trabajó 
con nueve, ya que se agregó uno: “Promover el trabajo decente”. Este ODM está carac-
terizado por las siguientes metas: 1) reducir en el 2015 el desempleo a una tasa inferior 
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al 10%; 2) reducir la tasa de empleo no registrado al 30%; 3) incrementar la cobertura 
de protección social al 60% de la población desocupada para el año 2015; 4) disminuir 
la proporción de trabajadores que perciben un salario por debajo de la canasta básica a 
menos del 30%; 5) erradicar el trabajo infantil. 

Estas metas se evaluaron a partir de los siguientes indicadores: 1) tasa de des-
ocupación; 2) porcentaje de trabajadores que perciben un salario inferior a la canasta 
básica total; 3) porcentaje de población desocupada con cobertura social; 4) tasa de 
empleo no registrado; 5) tasa de trabajo infantil (5 a 14 años). 

El trabajo decente es un concepto desarrollado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para establecer las características que debe reunir una relación laboral 
acorde con los estándares internacionales, de manera que el trabajo se realice en con-
diciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. El Gobierno argentino, re-
presentantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores junto con la Ofici-
na de la OIT para Argentina, firmaron acuerdos para la elaboración y la implementación 
en nuestro país del “Programa de Trabajo Decente” en distintos períodos (2004-2007, 
2008-2011 y 2012-2015), con la finalidad de articular las políticas macroeconómicas 
con las políticas sociales y laborales. 

El año 2011 fue proclamado el “Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de 
los Trabajadores” bajo el Decreto 75/2011. El Poder Ejecutivo Nacional se obligó a aus-
piciar las actividades, jornadas, seminarios, conferencias, y programas educativos que 
contribuyeran a la difusión en el país del concepto de trabajo decente y de la prevención 
de los riesgos del trabajo durante 2011, pilares sobre los que se asienta la salud y se-
guridad de los trabajadores. 

3. Índice de Desarrollo Humano

Concentrando la atención en la realidad de América Latina y el Caribe, según el In-
forme sobre Desarrollo Humano para el año 2014 del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la región presentaba tres grupos de países en función del ín-
dice de desarrollo humano. Estos grupos oscilaban entre medio, alto y muy alto, siendo 
el más numeroso el de los países con índice de desarrollo alto. En el grupo de desarrollo 
muy alto, se encontraban Chile, Cuba y Argentina. En el otro extremo, Paraguay, Boli-
via, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, conformaban el grupo de índice de 
desarrollo medio. La condición del resto de la región era de un índice alto.

Para su elaboración, este índice condensa la información de 3 variables socio-
económicas; una de ellas es la esperanza de vida, que para la región oscilaba entre 
los 70 y los 80 años. Otra variable es la cantidad promedio de años de escolaridad 
que acredita un latinoamericano alfabetizado, que se ubicaba en un rango de 6 a 10 
años de asistencia a una institución educativa formal, mientras que la cantidad de 
años de escolaridad previstos por los sistemas educativos oficiales oscilaba en un 
rango de 10 a 16 años de escolaridad. Por lo tanto, la condición más frecuente en 
el caso de esta variable para los latinoamericanos era la de acreditar dos tercios del 
total de años de escolaridad potenciales. Finalmente, el último componente del ín-
dice es el ingreso nacional per cápita, que evidenciaba profundas asimetrías dentro 
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de la región. Este índice oscilaba entre los 4.138 dólares anuales de un hondureño 
y los 20.804 dólares anuales de un chileno. 

Un país se considera desarrollado tomando como parámetro internacional de refe-
rencia un ingreso medio por habitante que supere los 10 mil dólares anuales, lo que 
equivale a una suma de 27 dólares diarios. Este valor se toma como parámetro, asocia-
do a la existencia de un sector industrial consolidado, un índice de desarrollo humano 
elevado y un acceso adecuado a servicios sanitarios, educativos y culturales. 

Los países denominados como subdesarrollados o en vías de desarrollo son los paí-
ses considerados pobres por evidenciar ingresos medios por habitante que no superan 
los 2 mil dólares anuales, o el equivalente de 5,5 dólares diarios. Este ingreso explica en 
parte una situación de vulnerabilidad que se potencia con un escaso desarrollo del sec-
tor industrial, una alta dependencia de la inversión extranjera, la existencia de vastas 
proporciones de la población con necesidades básicas insatisfechas, y una elevada de-
pendencia del consumo de recursos naturales para generar divisas. El hecho de percibir 
un salario medio anual inferior a los 2 mil dólares implica la existencia de situaciones de 
elevada vulnerabilidad para millones de personas que viven con menos de 1,25 dólares 
al día, muy por debajo de los 5,5 dólares diarios que marca el umbral. Casi el 80% del 
total de personas extremadamente pobres en el mundo que percibe estos ingresos vive 
en dos regiones: Asia meridional y África subsahariana.

Sumado a este hecho, se evidencian serias dificultades para indagar en base a infor-
mación estadística respecto a la cantidad de mujeres y niñas que están comprendidas 
entre las mil millones de personas que todavía vivían en pobreza extrema en todo el 
mundo para el año 2011. Las mediciones de riqueza dependen de los datos de ingre-
so o consumo a nivel de hogares, sin tener en cuenta la cantidad de individuos que lo 
componen. Por lo tanto, aún percibiendo un salario medio anual por sobre la línea de 
pobreza, es posible que existan numerosas situaciones de pobreza enmascaradas en un 
hogar debido a la inexistencia del dato de cuántas personas dependen de ese salario. 
Tampoco es posible discriminar entre la cantidad de mujeres y menores de edad ex-
puestos a estas situaciones con una precisión aceptable. 

El informe 2014 del PNUD permite posicionarse en un punto de llegada que se ve 
reflejado en los resultados del informe final de los ODM para la región de Latinoamérica 
y las islas del Caribe. Del análisis del informe surge la posibilidad de recorrer un camino: 
el del desempeño de los países latinoamericanos en el cumplimiento de 8 objetivos du-
rante el período de 1990 a 2015, que no sólo contemplaron aspectos socio-económicos, 
sino también políticos, culturales, nutricionales, sanitarios y ambientales. 

4. Metas logradas, avances y cuentas pendientes  

en torno a los Objetivos del Milenio 

En la región latinoamericana, para el período 1990-2015, el cumplimiento de los ob-
jetivos presentó escenarios notablemente desiguales. El primer objetivo propuesto fue 
el de erradicar la pobreza extrema y el hambre. Desde el punto de vista de los ingresos, 
durante el año 1990, el 13% de las personas vivía con menos de 1,25 dólares diarios, 
mientras que para el año 2015 la cifra descendió un 66%. Esta situación, por lo tanto, 
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pasó a afectar al 4% de la población de América Latina y el Caribe. La cantidad de per-
sonas en las clases medias trabajadoras que vivía con más de 4 dólares por día casi se 
había triplicado para esa fecha, pasando a componer la mitad de la fuerza laboral de las 
regiones en desarrollo, en contraste con el 18% que representaban en el año 1991. En 
cuanto al hambre, sólo el 2% de los niños menores de 5 años tenían un peso moderado 
o extremadamente por debajo del peso normal. 

Pese a todos estos avances, al utilizar las líneas de pobreza nacional convenciona-
les para los países de la región, se evidenció que la proporción de mujeres en hogares 
pobres aumentó de 108 por cada 100 hombres en el año 1997 a 117 por cada 100 
hombres en el año 20124. Esta tendencia ascendente respecto a la feminización de la 
pobreza resulta preocupante considerando que ocurrió en el contexto del descenso de 
las tasas de pobreza y de incremento en los salarios reales para toda la región. Esto 
indica que los resultados económicos fueron mucho más beneficiosos para los hombres 
latinoamericanos que para las mujeres. 

El segundo objetivo planteado consistente en lograr la enseñanza primaria univer-
sal, se vincula fuertemente con el tercero, que fue promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer. Existió un incremento en la matriculación escolar, que 
pasó del 87% al 94%. Sin embargo, y en línea con los resultados obtenidos por el ín-
dice de desarrollo humano, el tercio final de la etapa educativa siguió pendiente para 
numerosas personas que no lograron completar su escolaridad. La situación de pleno al-
fabetismo es una cuenta a saldar a futuro, como así también la posibilidad de garantizar 
condiciones igualitarias de empleo entre hombres y mujeres con capacidades equiva-
lentes. La proporción de mujeres que no trabajaba en el sector agrícola ha aumentado 
desde un 38% en 1990 a un 45% en 2015. Además, el 50% de todas las mujeres en 
edad de trabajar (16 años o más) eran parte de la fuerza laboral, en comparación con 
el 77% de los hombres5. Esto implica que, si bien perduran las alternativas laborales 
agrarias, estas son prioritariamente asignadas a los hombres, y la masa de mujeres sin 
trabajo en ámbitos rurales siguió en crecimiento.

El cuarto objetivo, que plantea reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, 
fue cumplido satisfactoriamente considerando que se pasó de 54 a 17 muertes cada 
1000 niños. El quinto y el sexto objetivo, consistente en mejorar la salud materna y 
combatir enfermedades, presentaron una realidad contrapuesta entre la población rural 
y la urbana. El quinto objetivo fue cumplido notablemente, debido al incremento del 
81% al 92% de partos atendidos por personal capacitado de salud. Sin embargo, per-
sistió la diferencia entre áreas rurales y urbanas. La asistencia de personal capacitado 
en un 96% de los partos urbanos se contraponía con el 78% para el caso de los partos 
en espacios rurales. 

Una de las cuentas pendientes para el año 2015 eran las 73 mujeres adolescentes 
cada 1000 que fueron madres entre los 15 y los 19 años. Asimismo, la mitad de los 

4 http://www5.bancomundial.org/odm/enfermedades-sida.html 
5 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015 de la Organización de las Naciones Unidas.
Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-millennium-development-goals-re-
port-2015.html
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países latinoamericanos aún no disponía de estadísticas sobre las causas de muertes 
maternas entre los años 2003 y 2009. En síntesis, si bien se lograron resultados auspi-
ciosos en materia de mortalidad infantil, las madres menores de 19 años y las mujeres 
que eran madres en espacios rurales persistían en condiciones de alarmante vulnerabi-
lidad, sobre todo cuando ambas variables operaban juntas, y las madres de menos de 
19 años eran población rural. 

5. La sostenibilidad del medio ambiente y el fomento  

de una alianza mundial para el desarrollo

En los 25 años comprendidos entre 1990 y 2015, muchos indicadores socioeconómi-
cos evidenciaron un balance positivo en cuanto a las posibilidades de millones de latinoa-
mericanos de mejorar sus ingresos y acceder a la salud, a la educación y a salarios más 
dignos. Al mismo tiempo, la región fue protagonista, junto al continente africano, de una 
expansión de la frontera agropecuaria que implicó la pérdida de millones de hectáreas de 
bosques nativos, con la consecuente pérdida de biodiversidad. El impacto de la defores-
tación repercutió no sólo sobre los procesos de degradación ambiental, que incluyen la 
erosión hídrica y eólica, también incidió en la alteración de condiciones climáticas como el 
régimen de lluvias; la ocurrencia de eventos climáticos extremos; la creciente incidencia 
de conflictos en torno al acceso a la tierra; el desplazamiento de cientos de miles de per-
sonas que, como consecuencia, vieron limitadas sus posibilidades de subsistir y engrosa-
ron las masas de personas asociadas a los procesos de emigración. 

Los últimos dos ODM (i.e. garantizar la sostenibilidad del medioambiente y fomen-
tar una alianza mundial para el desarrollo) tuvieron muchas vicisitudes y conflictos a lo 
largo y a lo ancho de la región de América Latina y el Caribe.

Entre los años 1990 y 2012, América Latina incrementó sus emisiones de CO2 de 1 a 
1,8 millones de toneladas métricas. Paralelamente, en la región sólo se consumía el 2% 
de los recursos hídricos renovables extraídos, y existía un liderazgo mundial respecto a la 
protección de áreas terrestres y marinas. La superficie protegida total se incrementó de 
un 8,8% a un 23,4% en la región latinoamericana durante el período comprendido entre 
los años 1990 y 2014 (Moreira, 2016). Casi se triplicó la superficie de áreas protegidas 
en unos 25 años, pero esto no logró reducir las emisiones de CO2. Por el contrario, au-
mentaron en un 80%. Por lo tanto, la superficie de reservas no se relacionó directamente 
con un mayor nivel de sustentabilidad ambiental. Resulta evidente que los estados deben 
incrementar sus esfuerzos en materia de mitigación de los impactos ambientales de las 
actividades humanas, para contribuir a la reducción de emisiones.

La proporción de población que usaba una fuente mejorada de agua potable se 
incrementó de un 85% a un 95%, pero sólo con un 83% de instalaciones sanitarias 
mejoradas. 

El fomento del desarrollo encontró sus límites a la hora de estimular actividades 
económicas que afectan perjudicialmente al ambiente. Asociado a la mejora en materia 
de bienestar humano, los ODM evidenciaron una creciente degradación de los recursos 
naturales. En Guatemala, 47 consultas comunitarias municipales durante el período de 
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los años 2005 a 2010, permitieron que más de medio millón de personas manifestaran 
su oposición a la iniciativa de que empresas transnacionales iniciaran actividades mi-
neras en sus territorios. Mientras tanto, en México, la Asamblea Nacional de Afectados 
Ambientales (ANAA), surgida en el año 2008, identificó más de 50 proyectos de minería, 
urbanización e industrialización que han generado conflictos en 15 estados.

Los conflictos socio-políticos e ideológicos, no contemplados por los ODM, también 
resultaron en una cuenta pendiente para reflexionar sobre la agenda del desarrollo. La 
Confederación Sindical Internacional (CSI)6, que representaba a casi 200 millones de 
trabajadores y trabajadoras en 155 países, concluyó en el año 2010 que Colombia pre-
sentó el 63% de los asesinatos de personas sindicalistas en el mundo durante la primera 
década del siglo XXI. En el período mencionado, fueron asesinados 557 sindicalistas, y 
se informó que es el país con los mayores niveles de desigualdad de Sudamérica. 

6. Relación entre Objetivos de Desarrollo del Milenio y Derechos Humanos 

Se reconoce cada vez más que los derechos humanos son esenciales para alcanzar 
el desarrollo sostenible. Los ODM sirvieron como parámetro para determinados dere-
chos económicos y sociales, pero hicieron caso omiso de otros aspectos importantes 
vinculados a los derechos humanos7. En septiembre de 2010, un grupo de expertos 
independientes exhortó a los líderes mundiales que participarían de la Cumbre sobre los 
ODM, a tener en cuenta los derechos humanos en el documento final que sería adopta-
do8. En este sentido, en marzo de 2013, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 
subrayó el papel fundamental de los derechos humanos en la consecución de los ODM 
así como en el impulso de un desarrollo sustentable9. 

De acuerdo a las recomendaciones, cada objetivo, meta e indicador de ODM debía 
interpretarse en el contexto de los derechos humanos (ACNUDH, 2008). A primera 
vista, muchas metas de los ODM parecían adecuadas a los derechos humanos en ge-
neral; sin embargo, muchas de ellas exigieron adaptaciones. El derecho internacional 
de derechos humanos, además de ser anterior a los ocho ODM, impone a los Estados 
obligaciones legales en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Por ello, se 
recomendó: 1) adaptar cada meta al derecho económico, social o cultural pertinente; 2) 
incorporar las cuestiones de género a todas las actividades; 3) velar para que se incluya 
a los excluidos; 4) garantizar que los indicadores tengan siempre presente la temática 
de derechos humanos (ACNUDH 2008). 

6 La Confederación Sindical Internacional (CSI) defiende los principios de democracia e independencia sindical. Las or-
ganizaciones regionales de la CSI son la Organización Regional Asia-Pacífico (CSI-AP), la Organización Regional Africana 
(CSI-AF) y la Organización Regional de las Américas (CSA). Coopera con la Confederación Europea de Sindicatos a través 
del Consejo Regional Paneuropeo.
La CSI mantiene estrechas relaciones con las Federaciones Sindicales Internacionales y con la Comisión Sindical Con-
sultiva ante la OCDE (TUAC). Desarrolla una  colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y con otras 
agencias especializadas de la ONU. https://www.ituc-csi.org/about-us?lang=es
7 https://www.ohchr.org/SP/Issues/SDGS/Pages/The2030Agenda.aspx 
8 https://news.un.org/es/story/2010/09/1200221
9 https://news.un.org/es/story/2013/03/1265601
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La lista final de indicadores de los ODM elaborada para abordar las metas y los obje-
tivos se basó no sólo en la disponibilidad de datos existentes sino también en un intento 
por mantener una lista de tamaño razonable. Sin embargo, posteriormente, se elaboró 
un enfoque basado en los derechos humanos respecto de los usos tradicionales de los 
indicadores de desarrollo tanto en el nivel internacional como en los países en desarro-
llo. Este enfoque tuvo dos finalidades: 1) incrementar la sensibilidad de los indicadores 
existentes respecto de los derechos humanos; 2) añadir más indicadores específicos de 
los derechos humanos (ACNUDH 2008). 

7. Conclusiones

Cuando en el año 2000 se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
muchas personas pensaron que sus metas eran tan ambiciosas que no lograrían al-
canzarse. A pesar de que los logros conseguidos demostraron que esto no fue así, fue 
necesario ampliar las acciones pendientes. En septiembre de 2015, dirigentes de 170 
países del mundo se reunieron en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible para aprobar un nuevo conjunto de acciones con un alcance más amplio que 
los ODM, conocida como la Agenda 2030. Este nuevo programa abarca 17 nuevos Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible que abordan las causas fundamentales de la pobreza y la 
necesidad universal de lograr un desarrollo a favor de todas las personas. Sobre la base 
del éxito y el impulso de los Objetivos del Milenio, los nuevos objetivos mundiales incor-
poraron más aspectos con la pretensión de afrontar las desigualdades, el crecimiento 
económico, el acceso a un trabajo decente, las ciudades y los asentamientos humanos, 
la industrialización, los océanos, los ecosistemas, la energía, el cambio climático, el 
consumo y la producción sostenibles, la paz y la justicia. En este sentido, estos nuevos 
objetivos abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento econó-
mico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. 

La persistencia de flagelos como el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
implica que las mismas siguen diezmando o condicionando las posibilidades de tener 
una vida digna para millones de personas. El acceso a fuentes seguras de agua para el 
total de la población humana sigue siendo un desafío, el avance de la frontera agrope-
cuaria implica una sostenida desaparición de millones de hectáreas de bosques año a 
año, y los impactos de la actividad humana sobre el ecosistema conllevan un incremen-
to sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la destrucción de la 
biodiversidad. 

Resulta notable la creciente asimetría en materia de género a la hora de distribuir 
los resultados logrados por la propuesta de los ODM, siendo que la cantidad de mujeres 
en hogares pobres se incrementó, y que los niveles de pobreza y la falta de acceso a la 
salud son mayores para el caso de las mujeres que integran la población rural. 

Sobre la base de lo logrado por los ODM, pero también considerando sus dificulta-
des, es que se estableció una nueva etapa de colaboración y coordinación internacional 
de esfuerzos englobados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la inten-
ción de fortalecer todos los aspectos socio-económicos, culturales, políticos y ambienta-
les que quedan pendientes. Esto se debe a que la sola persistencia de las desigualdades 
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antes citadas amenaza las posibilidades de perseguir un desarrollo humano equitativo, 
satisfactorio, inclusivo y sostenible para la población mundial en la actualidad y para las 
generaciones por venir. 
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