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Resumen 

 
Desde un análisis documental y descriptivo de diversas fuentes bibliográficas sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas, contrastadas 
previamente con la realidad en que vive la región respecto a sus demandas sociales; se fue 
construyendo una mirada crítica que permitió evidenciar que efectivamente lo que demandan las 
bases de la sociedad civil es lo que está planteado en dichos objetivos. Lo anterior, deja como 
discusión que si bien es cierto hay avances concretos, existe aún un inmenso desconocimiento de la 
Agenda 2030 en muchos sectores de la sociedad, falta de voluntad y compromiso en varios 
gobiernos y mucho trabajo por realizar en este tema. Así las cosas, queda como conclusión el trabajo 
inmenso por realizar ante esta ambiciosa agenda planteada y el despertar de los pueblos que 
aciertan en sus reclamaciones sobre lo que las Naciones Unidas planearon desde 2015. 
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Abstract 

 
From a documentary and descriptive analysis of various bibliographic sources on the Sustainable 
Development Goals established by the United Nations, previously contrasted with the reality in 
which the region lives with respect to its social demands, a critical view was built that allowed us to 
demonstrate that what the grassroots of civil society are demanding is indeed what is set out in 
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these goals. The foregoing leaves as a discussion that although it is true that there are concrete 
advances, there is still a huge unknowledge of the 2030 Agenda in many sectors of society, lack of 
will and commitment in several governments and a lot of work to be done on this issue. Thus, the 
conclusion is the immense work to be done in the face of this ambitious agenda and the awakening 
of the peoples who are right in their claims about what the United Nations planned since 2015. 

 
Keywords: United Nations, social protest, Sustainable Development, Goals. 
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INTRODUCCIÓN 

 
América Latina atraviesa hoy por una profunda crisis que ha llevado a las calles a cientos de 
ciudadanos que decidieron manifestar su inconformismo en contra de una clase política que ya no 
les representa y por la que se ha profundizado su desconfianza a raíz de su permisividad con un 
modelo político y  económico excesivamente flexible con la voracidad de los mercados, el deterioro 
del medio ambiente y el incremento de la inequidad social (Somma, 2015). De igual modo, la 
corrupción, la prevaricación  y el autoritarismo han sido  causas fundamentales que han 
incrementado el descontento social, convirtiendo a la plaza pública en espacio propicio para el 
desafío de las élites políticas gobernantes (Billion & Ventura , 2020). Siendo en este orden, la 
corrupción la principal causa de los múltiples fenómenos que han auspiciado el crecimiento del 
descontento social, la incapacidad del Estado para responder oportunamente a las demandas 
sociales y el inadecuado cumplimiento de los planes de gobierno; generándose de esta manera una 
ralentización del desarrollo en la región. 
 
     Para Billion & Ventura  (2020) la mayoría de la población de América Latina es clase media, en 
aproximadamente un 70%; pero incluso la OCDE afirma que más del 25%  de dicha población sigue 
en continúa situación de vulnerabilidad,  en donde se sobrevive con ingresos diarios por debajo de 
5,5 dólares y es allí donde se pueden encontrar fenómenos como la precarización laboral entre 
otros. En este orden,  Lalama & Bravo  (2019) evidencian que para el año 2017, a pesar  de que la 
región en general mostraba un importante índice de desarrollo humano, Colombia y Chile  
continuaban presentando altos niveles de  desigualdad  y concluyen que Colombia sigue siendo uno 
de los países de la región con mayor inequidad, lo cual finalmente se traduce en serios  
cuestionamientos, inconformidades y descontentos en un importante número de población.  
 
     En el caso de Colombia, la corrupción es la principal causa del detrimento de las instituciones, de 
la pérdida de gobernabilidad, estancamiento del desarrollo y fortalecimiento de la cultura del “todo 
vale”, como  triste legado del narcotráfico que ha afectado a muchos sectores de la sociedad y que 
desde las altas esferas políticas se ha constituido en una especie de oscuro ejemplo a los ciudadanos 
(Perry & Saavedra, 2019) (Cuellar, Moreno, Casanova, & Barrientos, 2018). De igual modo, la 
inequidad social como factor que frena la disminución de las brechas sociales, es otro elemento 
determinador del actual descontento; las estadísticas demuestran por ejemplo que en el 2016 
alrededor del 13% de los poseedores de tierras, eran los dueños de más del 77% de estas y  que la 
inversión en educación y salud no había superado los estándares mínimos establecidos (Cuellar & 
Cuellar , 2019). 
 



     En el caso chileno, Jimenez (2020) acusa a un modelo económico incubado en los tiempos de la 
dictadura y  permitido en la época de transición  hasta hoy; un modelo que ha venido profundizando 
las brechas de desigualdad, asfixiando las clases medias bajas y que no pudo seguir sosteniendo la 
superficial imagen de una economía sólida que se pregonaba como ejemplo para la región.  Según 
el autor, una familia asalariada con ingresos promedios de 1300 dólares mensuales no puede 
generar riqueza y mejorar su condición de vida, solo está destinada a  mantenerse; y si desea 
mejorar su calidad de vida, debe  someterse a la alternativa fría y voraz del   sistema financiero 
asumiendo las consecuencias de la disminución de sus ingresos con   largas y pesadas deudas. En 
este orden, dicho modelo apuntó a la libre competencia, a la prevalencia del desarrollo individual y 
a la desarticulación del desarrollo en colectivo, privatización de la educación, la salud y cierta 
restricción para el acceso a los servicios públicos, en donde  la mejora de la calidad de vida está dada 
por la capacidad de consumo de los individuos, lo que apunta a ser concebido como un sistema 
incontrolable e inequitativo, en donde alrededor del 80% de los empleos son de baja calidad y esa 
misma población reconoce tener algún tipo de deuda (Araujo, y otros, 2019). 
 
 
Una visión alentadora desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 
 
Esta nueva ruta de desarrollo de los pueblos, trazada desde el año 2015 se caracteriza por proponer 
unas alternativas puntuales para el logro del progreso y bienestar de las naciones, bajo la premisa 
sustentable y conservacionista, considerada para algunos como la continuación de los compromisos 
pactados en los Objetivos de Desarrollo de Milenio;  pero con una ampliación de sus objetivos, las  
metas para su alcance y los indicadores que permiten medir dichos logros, los cuales incorporan el 
aspecto social, ambiental y económico, considerados elementos claves del desarrollo sostenible y 
que a su vez están  rodeados de otros aspectos como los derechos humanos, la superación de la 
pobreza, reconocimiento de la mujer, reducción de las brechas de desigualdad y la equidad de 
género (Gomez, 2018). En este orden, la comunidad internacional logró concertar los ODS como un 
asunto que debe involucrar a todos los países y por lo tanto, comprometerlos a  trabajar por 
objetivos comunes en una agenda de corresponsabilidad y trabajo conjunto (Chavarro, y otros, 
2017).  Y fue así como se logró el consenso de 17 objetivos en los que se incluyen temas como la 
reducción de la desigualdad, educación de calidad, trabajo decente, salud de calidad, entre otros; 
los cuales son los mismos temas que hoy decenas de jóvenes, campesinos y demás conglomerados 
reclaman en las calles. De otro lado, se evidencian ciertas críticas a esta agenda de 17 objetivos, 
pues al ser demasiado ambiciosos, sobre todo en sus metas,  se corre el riesgo de que terminen 
siendo parte de las cientos de otrora promesas incumplidas por los gobiernos de turno; pero 
también se evidencia la abnegada dedicación de países que tanto desde la investigación académica 
como desde la misma aplicación de sus políticas de desarrollo han venido trabajando muy a acorde 
con lo planteado en dichos objetivos  (Gomez, 2018).   Lo anterior,  permite que se  de cierto impulso 
a los demás gobiernos para que se enfoquen en este camino y  tracen las rutas adecuadas dentro 
de sus planes de desarrollo buscando de esta manera convertir en realidad dichos acuerdos,  esto 
de algún modo nos arroja una luz de esperanza en medio de tanta incertidumbre, en medio de las 
justas reclamaciones que demandan  nuestros pueblos y que de algún modo buscan formar  capital 
social a través de la consolidación del tejido social, para lo cual es necesario  priorizar los modelos 
basados en comunidad, a fin de tener en cuenta el pensamiento y la voz de los involucrados (Barroso 
& Benitez, 2020). 
 
     Así las cosas, muchas de las exigencias de hoy en las calles ya están establecidas en una agenda 
internacional, asumida por los representantes de las Naciones Unidas como compromisos que 



deben ser desarrollados en los programas de cada país. Es así como el objetivo 1 y 2 que hablan  de 
la erradicación de la pobreza y el hambre, se hacen hoy muy vigentes en las voces de quienes claman 
ayudas ante el evidente incremento de los hilos de pobreza que hoy bordean las cifras del 30% en 
países como Colombia (Abramo, Cecchini, & Ullmann, 2020).  Igualmente, los objetivos 3 y 4 que 
hablan de salud y educación de calidad e incluyente, referencian una realidad preocupante, ya que 
esa “vida sana” que propone alcanzar el Objetivo 3, se distancia cada día cuando la precarización 
del sistema de salud se profundiza cada vez más ante la mirada indiferente  y falta de compromiso 
de muchos gobernantes que omiten la promoción de la salud como un principio de desarrollo y 
bienestar de las futuras generaciones (Barroso-Carrillo, 2020). En cuanto a la educación, es 
importante tener en cuenta los procesos que lideran las universidades en donde se ha interpretado 
la necesidad de acercar más la institución a las comunidades y esto ha ayudado a mejorar las cifras 
de cobertura por un lado y temas de pertinencia educativa por el otro, siendo este último aspecto 
muy fundamental para lograr una articulación real y efectiva de la academia con su entorno, en 
donde efectivamente la universidad pueda aportar a la comunidad lo que esta realmente demanda 
(Cosme, 2018); pero lo anterior no será totalmente posible si desde el gobierno no se lideran planes 
y programas efectivos que realmente fortalezcan los hilos de estos procesos y contribuyan a la 
masificación de aspectos importantes de la academia como lo es la investigación. En este orden, el 
objetivo 5 promueve temas relacionados con la equidad de género, el reconocimiento de la mujer 
como elemento que contribuye con su aporte de conocimientos  y experiencias que conforma su 
capital intelectual y como fuente de liderazgo y capacidad de gestión en los diferentes procesos de 
desarrollo social (Barrientos, Cardenas, & Cordero, 2020). Igualmente, los objetivos 6 y 7 enfatizan 
en la prestación eficiente de servicios públicos básicos como el agua y la energía con característica 
de sostenibilidad, oportunidad y accesibilidad para todos los ciudadanos; lo anterior indica que los 
servicios públicos esenciales son derechos fundamentales y el Estado debe estar vigilante en su 
garantía para la prestación de dichos servicios a todos los ciudadanos sin que se vulnere la 
accesibilidad ya sea por factores de costo del servicio o por abandono a las comunidades.  
 
     Es importante revisar detenidamente el Objetivo 10 que persigue la reducción de la desigualdad, 
ya que es la voz que al unísono retumba en las calles, la voz que clama oportunidades de cientos de 
ciudadanos que añoran poder desarrollar su proyecto de vida. En este orden, debemos tener en 
cuenta que la región ha presentado altos índices de inequidad social y que a pesar de  algunos 
programas sociales como las transferencias monetarias condicionadas cuyo objetivo es atender el 
ahora con el  fin de brindar garantías al desarrollo futuro de la juventud; aún  estamos lejos de lograr 
romper con la cadena de transmisión de pobreza y desigualdad  intergeneracional (Barroso & 
Barrientos, 2020). De otro lado, algunos países de la región presentan una especie de neofeudalismo 
contemporáneo que trae consigo la concentración del poder en un pequeño grupo de población,   
que a su vez han acaparado inmensas cantidades de las mejores tierras, generando marginación 
espacial y desplazamientos a grupos de población en condiciones de pobreza;  tal es el caso de 
Colombia en donde el despojo de tierras y el abandono forzado para beneficio de grandes 
terratenientes proliferó entre la década del 90 y 2000, bajo la sombra de un conflicto que por 
décadas azotó este país (Cortés, 2020). Igualmente, Chile presenta situaciones similares, en donde 
la principal causa es el modelo de gestión privado del agua, el cual mercantilizó los recursos hídricos 
del país con prelación de beneficio para las grandes empresas de producción agrícola, llevando a los 
pequeños campesinos a una situación de difícil  acceso del recurso inclusive para su sustento, lo cual 
ha generado un fuerte conflicto social por el tema de los recursos hídricos, profundizando aún más 
la desigualdad (Panez, Mansilla, & Moreira, 2018). 
 



     En este orden y continuando con esta breve revisión de lo planteado en la Agenda 2030, vemos 
que del objetivo 11 en adelante, exceptuando al objetivo 16 que busca promover la paz y la justicia 
en todos los niveles y del que hablaremos a continuación,  se busca concentrar acciones en torno a 
la protección y conservación del medio ambiente mediante la implementación de sistemas de 
desarrollo sostenible que permitan garantizar el desarrollo de las naciones en todos sus aspectos. 
En muchos casos, estas acciones sostenibles se ven truncadas por los intereses privados y el  fuerte 
lobby político que ejercen grandes multinacionales que buscan proteger sus intereses  e 
incrementar sus dividendos, cuando el porcentaje de retribución de las empresas minero 
energéticas no compensa efectivamente el impacto ambiental causado por su actividad, cuando los 
intereses del comercio ilegal como el narcotráfico y la minería ilegal  irrumpe y permea todos los 
niveles sociales y estatales bajo prácticas violentas y de soborno para el alcance de sus propios 
logros. Así las cosas y a pesar de la visión de desarrollo económico extractivista imperante en la 
región es evidente el trabajo de los movimientos ambientales que desde la sociedad civil claman 
fuertemente por implementar un desarrollo amigable con nuestro medio ambiente a través de 
propuestas válidas que de algún modo ejercen presión sobre los gobiernos (Perez, 2019). 
 
     Finalmente, retomando el objetivo 16 que busca promover la paz y la justicia con equidad e 
inclusión en todos los aspectos, encontramos ejemplos concretos como el Acuerdo de Paz de 
Colombia el cual trajo a la práctica experiencias novedosas como la Justicia Transicional que buscan 
en su fin máximo la reconciliación entre los colombianos y que a su vez presenta un reto 
inmensamente grande que es su implementación, hecho al que la comunidad internacional le ha 
apostado a pesar de la fuerte oposición desde fuerzas que representan intereses del pasado violento 
que ha presentado el país (Palou-Loverdos, 2018). De igual modo, desde la academia se han 
impulsado políticas públicas que buscan la promoción de una cultura de paz y convivencia que 
permitan fomentar acciones que contribuyan a neutralizar las diversas expresiones y formas de  
violencia que se reflejan en el mundo actual (Del Pozo, 2018). Lo anterior, son algunas expresiones 
que se enmarcan dentro de la propuesta de la Agenda 2030 y que de algún modo ofrecen esperanza 
para los habitantes de la región; pero en este punto estamos aún muy lejos de alcanzar logros 
verdaderamente significantes ya que la violencia entre los individuos  generalmente es 
consecuencia de aspectos como la desigualdad e inequidad social, el desempleo y falta de 
oportunidades,  lo cual conlleva por ejemplo,  a que muchas familias tiendan a depender 
económicamente de alguno de sus miembros, con el riesgo de ser violentados física, psicológica o 
económicamente. Tal es el caso de algunos estudios en Chile que evidencian cifras alrededor del 
52% solamente en agresión económica y financiera de hijos a padres  y hasta el 80% en los niveles 
de violencia general (Ilabaca & Gaete, 2018). 
 
 
DISCUSIÓN 

 
A pesar del sombrío panorama, no todo está perdido, a continuación evidenciaremos pequeños 
avances aparte de los ya explicados,  que se pueden constituir en luces de esperanza que permitan 
iluminar un nuevo amanecer a nuestra querida América Latina. En consecuencia, echaremos un 
breve vistazo de lo hecho hasta ahora por Chile, el otrora “Jaguar de América Latina”, quien priorizó 
un diagnóstico interno que le permitiera identificar de manera conjunta mediante acciones público 
privadas los desafíos existentes para determinar las políticas y estrategias necesarias tomando como 
base los ODS, involucrando en esta tarea a diferentes actores de la sociedad, con el 
acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas; en el caso de Colombia podríamos decir que 
hasta el año  2018 tuvo un importante avance en la socialización de la agenda 2030 con especial 



énfasis en temas de  vida sana, inclusión social y sostenibilidad ambiental, de igual modo se llevó a 
cabo el Congreso Andino de Datos para los ODS y como importante acción de gobierno se constituyó 
el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social  -CONPES 3918- denominado 
Estrategia para la implementación de los ODS en Colombia (FAO, 2019). 
 
     En este orden, es importante que desde la misma sociedad civil se den procesos tendientes a 
reclamar la implementación de la Agenda 2030, que busquen generar conciencia y compromiso 
entre sus gobernantes para pasar de la retórica a la práctica; pero para ello se requieren líderes que 
verdaderamente asuman las estrategias de innovación y consolidación de equipos altamente 
comprometidos que permitan el logro de objetivos previamente planificados (Barrientos, Hurtado, 
Lesmes, & Duarte, 2020). De igual modo, la ONU debe masificar la socialización dirigida hacia las 
bases de las sociedades que conforman los Estados, pues  son estas las que de algún modo han 
venido promoviendo e influyendo sobre la agenda gubernamental de los diversos países; ya que los 
ODS son una recopilación de los diferentes problemas del presente y parte de futuro en muchas 
regiones del mundo y esta agenda universal que busca mejorar las condiciones de vida de los 
individuos, proteger y garantizar los derechos humanos bajo principios de relación amigable con 
nuestro medio ambiente es lo que hoy reclaman los ciudadanos (ONU, 2015). 

 
 
CONCLUSIONES 

 
Los 17 ODS, junto a sus 169 metas son una apuesta enorme para afianzar un verdadero desarrollo 
sostenible que beneficie al mundo en vía de  desarrollo y que conduzca al logro efectivo  de espacios 
de equidad, derechos humanos y sociedades pacíficas con garantía de sostenibilidad ambiental, con 
justicia para la actual y futuras generaciones. Si bien su implementación no es fácil, es un despertar 
de conciencia obligatorio para la humanidad si realmente desea prolongar su existencia. 
 
América Latina vive hoy un nuevo despertar en el que desde sus bases reclama lo que desde lo más 
alto del ordenamiento y liderazgo político global se ha diseñado y planteado; pero que encuentra 
serias dificultades de implementación y compromiso real en los gobiernos de cada uno de sus países, 
en donde aspectos como la corrupción, la prevaricación y la búsqueda de permanencia en el poder 
dificultan la puesta en marcha de los programas requeridos para el respectivo logro de la Agenda 
2030. 
 
Es evidente que muchos objetivos propuestos para su cumplimiento en tan solo 15 años (2015-
2030), pueden convertirse en una utopía, más aún cuando existen intereses particulares que  están 
en contra de  aspectos como la eliminación de la desigualdad, eliminación de la pobreza, las 
industrias en términos de sostenibilidad ambiental y la justicia para todos; conglomerados que han 
masificado sus fortunas sobre la inequidad, la violencia y la evasión a las normas. 
 
Para la Organización de Naciones Unidas, es alentador que sus afiliados asimilen, comprendan, 
incluyan e implementen eficazmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de sus planes de 
gobierno; este tipo de acciones son  una especie de música celestial para este Organismo que se ha 
constituido  en garantía de los derechos en los desprotegidos, en países y lugares donde los Estados 
han sido permeados por gobiernos patrocinados por la  corrupción, clientelismo, mafias del 
narcotráfico que terminaron alejándolos de los principios democráticos que juraron proteger y 
promover.  
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