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Resumen: Este artículo busca reposicionar el papel de las instituciones del MERCOSUR 
dentro de la Agenda Global del Desarrollo. El MERCOSUR cuenta con instituciones e 
instrumentos operativos para promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 (ODS). En este trabajo se repasan los conceptos fundamentales de la 
Agenda Global del Desarrollo, se presenta la estructura institucional del MERCOSUR 
y los instrumentos que ofrece para promover regionalmente los objetivos del desarrollo. 
Por último, se hace especial atención en el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) 
del MERCOSUR como instrumento de coordinación de los diversos ámbitos que 
conforman la Dimensión Social del bloque y se presentan de manera comparativa 
las coincidencias existentes entre las diversas iniciativas de desarrollo existentes en la 
región y el PEAS. 
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Resumo: Este artigo busca reposicionar o papel das instituições do MERCOSUL 
na Agenda Global de Desenvolvimento. O MERCOSUL conta com instituições 
e instrumentos operacionais para promover o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 2030 (ODS). Este trabalho revisa conceitos fundamentais 
dentro da Agenda do Desenvolvimento Global, bem como as diversas iniciativas que o 
promovem. Posteriormente, apresenta-se a estrutura institucional do MERCOSUL e os 
instrumentos que oferece para promover regionalmente a agenda de desenvolvimento 
global. Por fim, é dada especial atenção ao Plano Estratégico de Ação Social (PEAS) 
do MERCOSUL como instrumento de coordenação das diversas áreas que compõem 
a Dimensão Social do bloco, e são apresentadas as coincidências existentes entre as 
diversas iniciativas de desenvolvimento na região e o PEAS.
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Este artículo busca reposicionar 
el papel de las instituciones del 
MERCOSUR dentro de la Agenda 
Global del Desarrollo. En los últimos 
años, el bloque regional ha avanzado en su 
proceso de democratización interno, así 
como en la construcción de una agenda 
multidimensional, multinivel y multiactor 
del desarrollo. MERCOSUR cuenta con 
instituciones e instrumentos operativos 
para promover acciones coordinadas que 
permitan la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) y 
así mejorar la vida de su ciudadanía.

La sección siguiente repasa algunos 
de los conceptos fundamentales dentro de 
la agenda global del desarrollo. Las diversas 
iniciativas para promover el desarrollo a 
través de la cooperación entre los países, 
y algunos problemas que se plantean para 
los países de ingresos medios y medio 
altos. La segunda sección presenta la 
estructura institucional del MERCOSUR 
y los instrumentos que éste ofrece para 
promover regionalmente la agenda global 
del desarrollo. Se hace especial atención en 
el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) 
del MERCOSUR como instrumento de 
coordinación de los diversos ámbitos que 
conforman la Dimensión Social del bloque.

Las secciones tercera y cuarta repasan 
las principales agendas de promoción del 
desarrollo global y regional, identificando 
las principales coincidencias de éstas con 
el Plan Estratégico de Acción Social del 
MERCOSUR. En la quinta se reflexiona 
sobre la importancia de la colaboración 
intersectorial en el marco de los procesos 
de integración regional y al abordar la 
agenda del desarrollo.

Finalmente, se extraen algunas 
conclusiones poniendo en relevancia 
el papel que tiene el PEAS como 
un instrumento coordinador de la 
Dimensión Social en el MERCOSUR y 
su potencialidad en cuanto mecanismo 
para la convergencia de la agenda social 
regional con los ODS 2030.  

2. Desafíos globales y respuestas 
regionales 

El fenómeno de la globalización 
exige de los países la construcción 
de respuestas consensuadas frente a 
problemas que trascienden sus fronteras 
nacionales. El cambio climático, la 
inestabilidad financiera y el insuficiente 
crecimiento económico, la desigualdad 
social que parece no dar tregua, la 
movilidad migratoria en busca de mejores 
oportunidades de vida, son todos 
factores que impactan en la convivencia 
de personas y naciones1 y obligan a 
la generación de nuevos esquemas 
de gobernanza que puedan sintetizar 
estrategias cooperativas multinivel y 
multiactor. Como nuevo modo de 
gobernar, “la gobernanza destaca la 
naturaleza de la colaboración de los 
actores de la sociedad para encaminar 
mejor la atención de los problemas 
públicos, así como el cumplimiento 
de los objetivos y metas del espacio de 
lo público” (Aguilar Villanueva, 2006, 

1 Sobre el fenómeno de la globalización 
y las respuestas posibles desde América 
Latina, mantiene vigencia el Informe de 
CEPAL (2002).

1. Introducción
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p. 119). En tal sentido, la gobernanza 
regional es una práctica de conducción 
que involucra la presencia de múltiples 
actores estatales, sectoriales y sociales, 
que en su accionar superan las esferas de 
los Estados nacionales. 

De cara a estos problemas, surgen 
diversas iniciativas, que buscan dar 
respuesta en el marco de una agenda 
global del desarrollo. Dentro de los 
más importantes, se destaca la iniciativa 
promovida por el Sistema de Naciones 
Unidas, referida a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 (ODS).2 
Además de los ODS, existen otros 
importantes instrumentos de promoción 
del desarrollo regional y global,3 que 
tienen un punto crítico en común: la 
relativa debilidad de los mecanismos para 
brindar seguimiento y apoyo técnico a la 
efectiva implementación de esos planes. 

Frente a esa debilidad de los 
mecanismos de enforcement de la agenda del 
desarrollo, diversos autores reivindican 
la importancia, frente a la existencia 
de unas pocas organizaciones globales 
especializadas, de construir una “red 
densa” de instituciones mundiales, 
regionales y nacionales. Esta red densa sería 
la forma más apropiada para promover 
la cooperación global, favoreciendo la 
interacción entre los ámbitos globales, 

2 Según Jenks (2015, p. 219) durante la 
década de los 90 emergió un enfoque 
conocido como el de la “era de los 
objetivos”, dando lugar a la creación de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), antecedente directo de los ODS 
2030.
3 Serán tratados en la sección 4, 
instrumentos tales como la Carta Social 
de la OEA o la Declaración de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo, entre otros.  

regionales, subregionales y nacionales en 
las diversas dimensiones del desarrollo 
(Ocampo, 2015; Bárcena, 2015).

Según Bárcena (2015), los ámbitos 
regionales y subregionales son los más 
idóneos para promover la inclusión y 
protección de los intereses de los actores 
más débiles. Para Bárcena, es necesario 
promover la “descolonización” del proceso 
de cooperación global, para desarrollar 
relaciones más eficaces y respetuosas 
entre las instancias globales y los espacios 
nacionales responsables de implementar 
la agenda del desarrollo. La participación 
de los países que comparten ciertas 
características, en espacios subregionales, 
es una forma de potenciar la voz de 
actores de menor dimensión relativa y de 
propender a establecer relaciones de poder 
más equilibradas. Así es que, en contextos 
de fuerte interdependencia, se impone el 
concepto de “soberanía inteligente”, el cual 
busca destacar las ventajas de hacer un uso 
adecuado de la cooperación internacional. 
La cooperación internacional no debería en 
ningún caso afectar la autonomía decisoria 
de los países receptores, sino que debe 
funcionar como un factor que permita 
reforzar la eficacia de las acciones de los 
Estados soberanos en sus respectivos 
territorios (Kaul & Blondlin, 2015).

Entonces, la integración regional 
aparece como una estrategia apropiada 
para países de menor desarrollo 
relativo. Pero también resulta adecuada 
para aquellos de renta media alta, que 
afrontan el problema del “desarrollo 
en transición”. Potenciar enfoques 
colectivos, entre actores regionales, 
para la captación de recurso técnicos 
y financieros de la cooperación 
internacional aparece como una estrategia 
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óptima y oportuna para la disminución de 
las asimetrías al interior de los Estados, 
de los bloques regionales y globales. 
En particular, es una oportunidad para 
fortalecer las estrategias de cooperación 
triangular, en donde los procesos 
de transferencia de conocimientos y 
tecnologías se ven facilitados por la 
presencia de socios con niveles de 
desarrollo similares (CEPAL, 2018).4 
“La diversidad de conceptualizaciones 
sobre la cooperación triangular es 
una de sus principales fortalezas, pero 
también uno de los principales retos que 
enfrenta este esquema de cooperación. 
Como fortaleza, esta falta de rigidez 
conceptual le permite adoptar diferentes 
modalidades, generando mecanismos 
de acción más efectivos y eficientes en 
determinados contextos. Como reto, 
todavía genera ciertos desafíos en la 

4 Vale recordar que el Plan de Acción de 
Buenos Aires (1978) sobre la Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) 
estableció las primeras orientaciones 
sobre el concepto de cooperación 
triangular. La Recomendación 35 de 
ese Plan establecía que: “los países 
desarrollados y sus instituciones deben 
dar su pleno apoyo a las iniciativas de 
CTPD, entre otras cosas: a) aumentando 
sus aportaciones voluntarias a los 
programas operacionales del sistema de 
las Naciones Unidas para el desarrollo, a 
fin de que se pueda dedicar un porcentaje 
mayor de los fondos de la cooperación 
técnica multilateral al respaldo de la 
CTPD; b) prestando apoyo financiero, 
con carácter voluntario, a la cooperación 
técnica entre dos o más países en 
desarrollo y a instituciones de los países 
en desarrollo que tengan potencial para 
la CTPD”. Para 1980, el concepto de 
cooperación triangular se establece de 
manera explícita en el célebre “Informe 
Brandt”. 

documentación y sistematización de 
información sobre cifras que permitan 
medir y mapear, de manera homologada, 
estas acciones” (Oddone & Rodríguez 
Vázquez, 2016, p. 181). 

Debemos tener presente que 
América Latina enfrenta una pérdida de 
su importancia relativa como receptora 
de cooperación tradicional. La mayoría de 
las naciones de la región comienzan a ser 
consideradas países de renta media (PRM) 
y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se 
dirige mayormente hacia regiones como 
África subsahariana y Asia. La comunidad 
internacional entiende a los PRM como 
un todo homogéneo, como si tuviesen 
el mismo nivel de desarrollo a lo largo y 
a lo ancho de todo su territorio, dando 
por descontado las profundas asimetrías 
y desigualdades interterritoriales que 
caracterizan a los países de América Latina 
y que reproducen “centros” y “periferias” 
en sus propias estructuras productivas 
internas. En este sentido, la región requiere 
de una cooperación diferente para escapar 
de lo que un autor ha llamado como la 
“trampa del progreso” (Alonso, 2006). 
Al mismo tiempo, dada la nueva realidad 
de los países latinoamericanos por su 
papel dual de donantes y receptores en 
la cooperación internacional, éstos han 
tenido que replantear su rol en el sistema 
internacional y redefinir su participación 
dentro del actual esquema de cooperación 
al desarrollo, dando así mayor impulso 
a las políticas de cooperación Sur-Sur y 
triangular.

Entonces, para que los Estados 
puedan aprovechar estas oportunidades 
de colaboración, las políticas públicas 
prevén diversas herramientas que facilitan 
la actuación coordinada de diferentes 
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instancias que participan del campo 
de las políticas de desarrollo social. 
La generación de pactos, convenios, 
planes y objetivos consensuados, entre 
otros, son algunos de los instrumentos 
técnicos a disposición. Como ha 
sido bien destacado por una extensa 
bibliografía, esos instrumentos requieren 
de una institucionalidad apropiada, 
sobre la cual fundar los procesos de 
generación de consensos, distribución de 
tareas en la implementación operativa, 
financiamiento compartido y rendición 
de cuentas colectiva (Cunnill-Grau et al., 
2015; Maldonado Valera, 2015). 

En síntesis, frente a estos 
desafíos globales del desarrollo y la 
reconfiguración de la cooperación en 
el sistema internacional y en América 
Latina, es importante reafirmar el valor 
que tienen experimentos de integración 
regional como el MERCOSUR. Este 
espacio de integración de países de 
renta media cuenta con instituciones e 
instrumentos técnicos, que pueden ser 
movilizados para promover acciones 
y respuestas coordinadas frente a los 
problemas globales. Resulta fundamental 
aprovechar y poner en valor estas 
instituciones regionales, que fueron 
construidas trabajosamente durante 
más de veinticinco años de vida del 
MERCOSUR y que brindar un espacio 
fundamental para la articulación de 
estrategias de cooperación Sur-Sur.

3. El MERCOSUR como estrategia 
de desarrollo regional

En su origen, el MERCOSUR surge 
como una estrategia para la promoción 
del desarrollo a partir de un proyecto 

de integración regional. Mediante la 
generación de líneas políticas comunes, 
que establecen un marco de acción para 
los países socios, se trata de enfrentar 
ventajosamente las oportunidades y 
desafíos que ofrece el fenómeno de la 
globalización. Esas líneas son generadas y 
sostenidas por una estructura institucional 
común, que es la que da forma a la 
gobernanza del bloque (Caetano, 2011).

La gobernanza del MERCOSUR, 
coronada por el Consejo del Mercado 
Común (CMC) y el Grupo Mercado 
Común (GMC), se integra por 
representantes de los cuatros país en 
todos los niveles de actuación. De esa 
estructura se desprenden una serie de 
reuniones especializadas, de alto nivel 
político y técnico, responsables de 
generar orientaciones y asesorar sobre el 
proceso integrador en sus más diversas 
dimensiones.5 Ese marco facilitador 
permite que economías tan disímiles, 
como las de Argentina y Brasil, Paraguay 
y Uruguay, procesan sus diferencias 
y establezcan orientaciones para una 
agenda común del desarrollo.

El acuerdo regional cuenta con una 
serie de espacios vinculados a la regulación y 
desarrollo social del bloque, con reuniones 

5 Además de los órganos políticos directivos 
y los organismos de asesoramiento 
técnico de la estructura MERCOSUR, 
también existen ámbitos que dan lugar a la 
participación y expresión política y social del 
bloque. Estos son las Cumbres Sociales, que 
reúnen a representantes de la sociedad civil 
organizada regional, así como el Parlamento 
del MERCOSUR (PARLASUR) que es un 
ámbito que reúne a los representantes 
electos de los países. Ambos mecanismos 
contribuyen a consolidar un ejercicio de 
ciudadanía regional más efectivo.
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vinculadas a Empleo y Seguridad Social, 
Educación, Salud y Asistencia Social, 
por mencionar algunas. Estos diversos 
ámbitos cuentan con sus planes de trabajo 
y sus orientaciones específicas, que buscan 
coadyuvar en el proceso de construcción 
del espacio político, social y económico 
común del bloque. Esas orientaciones 
técnicas son luego adoptadas por los 
órganos de decisión política superior 
(dependiendo de la temática, el CMC o 
GMC), para luego ser internalizadas por 
cada uno de los Estados Parte.

Frente a la complejidad de la agenda 
del desarrollo, el MERCOSUR aparece 
como un espacio institucional privilegiado, 
con ventajas competitivas a la hora de 
pensar en procesos de coordinación de las 
agendas de desarrollo. El MERCOSUR 
ofrece una armazón institucional, compleja 
y sofisticada, sobre la cual establecer 
objetivos compartidos, colaboraciones y 
enfoques comunes frente a las múltiples 
agendas del desarrollo global. Por ejemplo, 
con la Comisión de Coordinación 
de Ministros de Asuntos Sociales del 
MERCOSUR (CCMASM), un ámbito 
intersectorial que reúne todas las carteras 
especializadas en los temas amplios de la 
política social: Asistencia Social, Educación, 
Salud, Trabajo y Seguridad Social, entre los 
más importantes. De ellos se derivan una 
variedad de Subgrupos de Trabajo técnicos, 
responsables del diseño de iniciativas, 
normativas y regulaciones, vinculadas al 
proceso de integración regional.6 

6 En ISM (2018, pp. 27-121) hay una 
descripción ajustada de los principales 
ámbitos que componen la dimensión 
social del MERCOSUR y que participan 
del PEAS. 

Además de este ámbito institucional 
de coordinación de políticas, la CCMASM, 
también existe un instrumento específico, 
como es el Plan Estratégico de Acción 
Social (PEAS). El PEAS es una herramienta 
que permite jerarquizar las acciones de 
diversas reuniones técnicas, que entienden 
sobre los aspectos del desarrollo social 
del bloque. La supervisión de este Plan 
corresponde al CCMASM, organismo 
que reúne a los diversos ámbitos 
vinculados con las políticas de desarrollo 
social. De esta forma, CCMASM puede 
funcionar como un espacio institucional 
ordenador, para priorizar y jerarquizar 
los temas que conforman la agenda 
del desarrollo regional. También es un 
espacio de aprendizajes e intercambios de 
experiencias y prácticas comprobadas de 
gestión del desarrollo social. 

El PEAS y la CCMASM cuentan con 
una instancia de apoyo técnico especializado 
en el Instituto Social del MERCOSUR 
(ISM), responsable de dar seguimiento 
a los temas de la Dimensión Social. El 
ISM fue creado por los estados parte del 
MERCOSUR en 2007, con el propósito 
de favorecer el proceso de integración en 
sus dimensiones sociales. El Instituto viene 
a enriquecer la mirada sobre los procesos 
de la integración, buscando superar las 
miradas reduccionistas, que subsumen 
este proceso a los aspectos meramente 
comerciales. Por esta razón, el ISM aporta al 
proceso de constitución de una ciudadanía 
común, desde el proceso de diseño e 
implementación de políticas públicas en 
la región, contribuyendo a incorporar la 
visión de los derechos humanos y sociales 
que ha sido construida por los países del 
MERCOSUR. 
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Tabla 1
Convención Americana sobre DDHH en Materia de Derecho Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”

Derechos Indicadores de seguimiento/ Selección (*)

1. Artículo 6. Derecho al Trabajo
Tasa de Trabajo infantil
Tasa de Desempleo
Tasa de informalidad
Proporción trabajadores con empleo precario

2. Artículo 7. Condiciones Justas, 
Equitativas y Satisfactorias de 
Trabajo

 

3. Artículo 8. Derechos Sindicales
Tasa de Sindicalización
Cobertura de la negociación colectiva
Numero de días no trabajados por efecto de Huelgas

4. Artículo 9. Derecho a la Segu-
ridad Social

Porcentaje de cobertura de pensiones en población
Porcentaje de cotizantes sistema pensiones

5. Artículo 10. Derecho a la Salud

Esperanza de vida al nacer
Tasa mortalidad materna
Tasa mortalidad infantil
Porcentaje población con acceso a Agua y con acceso a Saneamiento 
básico
Porcentaje de gasto familiar de bolsillo en salud en relación al in-
greso familiar
Porcentaje de Menores de 5 años con retraso de Talla o desnutrición 
crónica

6. Artículo 11. Derecho a un 
Medio Ambiente Sano

Proporción de superficie cubiertas por árboles
Porcentaje de áreas afectadas por la degradación ambiental
Porcentaje de áreas afectadas por la desertificación y la erosión del 
suelo

7. Artículo 12. Derecho a la Ali-
mentación

Tasa de desnutrición Infantil
Prevalencia de sobrepeso/obesidad
Porcentaje del ingreso familiar destinado a la compra de alimentos

8. Artículo 13. Derecho a la Edu-
cación

Tasa Neta de cobertura educativa por niveles de enseñanza
Porcentaje de Adolescentes no escolarizados
Años promedio de educación según grupo de Edad

9. Artículo 14. Derecho a los 
Beneficios de la Cultura

Museos, Bibliotecas, Teatros cada cien mil habitantes 
Porcentaje de personas con acceso a Internet
Porcentaje del gasto familiar destinado a consumo cultural

10. Artículo 15. Derecho a la 
Constitución y Protección de la 
Familia

 

11. Artículo 16. Derecho a la 
Niñez  

12. Artículo 17. Protección de los 
Ancianos  

13. Artículo 18. Protección de los 
Minusválidos  

Nota (*): Los indicadores de resultado son más de 200, también hay de proceso y estructura.
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4. La agenda global y regional de 
promoción del desarrollo  

Si examinamos las agendas del 
desarrollo a nivel global y regional, 
podemos identificar un importante marco 
de acuerdos e iniciativas internacionales, 
direccionados a la promoción del 
desarrollo de los países y a la promoción y 
protección de los derechos de las personas. 
Todos estos instrumentos están inspirados 
por la necesidad de impulsar procesos de 
desarrollo armónicos, que beneficien a las 
regiones, los países y las personas. 

Para América Latina, una de las 
regiones del mundo con los más altos niveles 
de desigualdad económica y social, estos 
marcos de políticas constituyen referencias 
relevantes. Para el MERCOSUR, uno de 
los espacios más activos de integración 
política de la región, estos instrumentos 
son una referencia ineludible.  

Dentro del área americana contamos 
con al menos siete instrumentos clave de 
orientación en las políticas de desarrollo 
social. Los principales instrumentos son: i) el 
Protocolo de San Salvador sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA); ii) el Plan Estratégico de Acción 
Social (PEAS) del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR); iii) la Carta Social de 
las Américas de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA, 2012); iv) la 
Agenda Social Prioritaria de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR); v) el 
Plan de Metas Sudamericanas de la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR); 
vi) el Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo de la Naciones 
Unidas (ONU). De alcance global y gran 
impacto en la región, tenemos vii) Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
(ONU, 2016). 

Los instrumentos internacionales 
de derechos sociales fortalecen el diseño 
y la ejecución de las políticas nacionales, 
bajo una lógica de realización progresiva, 
que garantizan el cumplimiento de los 
derechos consignados, al mismo tiempo 
que contribuyen a la incorporación de 
nuevos derechos y beneficiarios y generan 
nuevas obligaciones para los Estados. 

El Protocolo de San Salvador fue 
aprobado por los países de la OEA 
en junio de 1999, e instrumenta la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC). En el marco de sus 
artículos se destacan las garantías sobre el 
derecho al trabajo, los derechos sindicales 
y a la seguridad social, a la salud y a la 
alimentación, a la educación y la cultura, 
y a un ambiente sano y condiciones 
dignas para todas las personas. En 2005, 
OEA establece un mecanismo para el 
seguimiento del cumplimiento de los 
DESC mediante informes nacionales 
periódicos.7 En 2015, se aprueba un 
Manual de Indicadores de Progreso para 
la Medición de Derechos contemplados 
en el Protocolo (OEA, 2015b). El manual 
propone una batería de indicadores de 
progreso en seis áreas de los DESC, 
diferenciando entre indicadores 

7 Además del mecanismo de reportes 
nacionales, con rendiciones de cuentas 
y propuestas de mejora, el instrumento 
contempla el instituto de la “petición 
individual” para el amparo frente a 
presuntas violaciones a los derechos de 
libertad sindical y educación. 
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Tabla 2
Plan Estratégico de Acción Social. Istituto Social del MERCOSUR

Eje Directriz
I. Erradicar el 
Hambre, la pobreza 
y combatir las des-
igualdades sociales  

1. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional
2. Pomover políticas distributivas observando la perspectiva de género, edad, raza y etnia

II. Garantizar los 
Derechos Humanos, 
la asistencia huma-
nitaria e igualdades 
étnica, racial y de 
género

3. Asegurar los derechos civiles, económicos, políticos y sociales, sin discriminación de géne-
ro, edad, raza, etnia, orientación sexual, religión, opinión, orígen nacional y social, condición 
económica, personas con discapacidad y de cualquier otra condición
4. Garantizar que la libre circulación en el Mercosur sea acompañada de pleno goce de los 
derechos humanos
5. Fortalecer la asistencia humanitaria
6. Ampliar la participación de las mujeres en los cargos de liderazgo y decisión en el ámbito 
de las entidades representativas

III.Universalización 
de la Salud Pública 

7. Asegurar el acceso a servicios públicos de salud integal, en calidad y humanizados, como 
derecho básico
8. Ampliar la capacidad nacional y regional en materia de investigación y desarrollo en el 
campo de la salud
9. Reducir la morbilidad y mortalidad femenina en los Estados Partes, especialmente por 
causas evitables, en todas las fases del ciclo de vida y en los diversos grupos de poblaciones, 
sin discriminación de cualquier especie

IV. Universalizar 
la educación 
y erradicar el 
analfabetismo

10. Acordar y ejecutar políticas educativas coordinadas que promuevan una ciudadanía regional, 
una cultura de paz y respeto a la democracia, a los derechos humanos y al medio ambiente
11. Promover la educación de calidad para todos como factor de inclusión social, de desarrollo 
humano y productivo
12. Promover la cooperación solidaria y el intercambio para el mejoramiento de los sistemas educativos
13. Impulsar y fortalecer los programas de intercambio de estudiantes, practicantes, investiga-
dores, gestores, directores y profesionales

V. Valorizar y 
promover la 
diversidad cultural 

14. Promover la conciencia de la identidad cultural regional, valorizando y difundiendo la 
diversidad cultural de los países del MERCOSUR, y de las culturas regionales
15. Ampliar el acceso a bienes y servicios culturales en la región y fomentar sus industrias 
culturales, favoreciendo el proceso de inclusión social y la generación de empleo e ingresos.

VI. Garantizar la 
inclusión productiva 

16. Fomentar la integración de la producción, en particular en las regiones fronterizas, con el 
fin de beneficiar a las áreas menos desarrolladas y los segmentos vulnerables de la población. 
17. Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, granjas 
familiares y la economía de la solidaridad, la integración de redes de producción, fomentando 
la complementariedad productiva en el contexto de la economía regional.
18. Incorporar la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas laborales.

VII. Asegurar el acce-
so al Trabajo Decente 
y a los Derechos de 
Previsión Social 

19. Promover la generación de empleo productivo y trabajo decente en la formulación de 
programas de integración productiva en el MERCOSUR.
20. Fortalecer el Diálogo Social y la Negociación Colectiva.
21. Consolidar el sistema multilateral de previsión social.

VIII. Promover 
la Sustentabilidad 
Ambiental

22. Consolidar la temática ambiental como eje transversal de las políticas públicas.
23. Promover cambios en dirección a padrones más sustentables de producción y consumo. 

IX. Asegurar el 
diálogo social

24. Promover el diálogo entre organizaciones sociales y organismos responsables para la for-
mulación y gestión de políticas sociales

X. Establecer me-
canismos de coope-
ración regional para 
la implementación 
y financiamiento de 
políticas sociales 

25. Garantizar que los proyectos prioritarios dispongan de mecanismos regionales y naciona-
les de financiamiento adecuado.
26. Fortalecer el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) como organismo de apoyo técnico 
para la ejecución del PEAS
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estructurales, de proceso y resultado. 
El Manual no establece metas para la 
región, pero propone 204 indicadores de 
resultado para seguimiento de los DESC8 
(Tabla 1).

El Plan Estratégico de Acción 
Social del MERCOSUR, conocido como 
PEAS, es un instrumento diseñado por 
los Estados Parte en 2011 con el objetivo 
de articular y desarrollar acciones 
específicas, integrales e intersectoriales 
para consolidar la dimensión social del 
bloque9 (Tabla 2).

También en el ámbito de OEA, la 
Carta Social de las Américas, aprobada 
por la Asamblea de septiembre de 2012, 
establece un marco general para el 
desarrollo integral en el continente. La 
Carta considera diversos campos como 
el económico, social, educativo, cultural 
y científico tecnológico. Parte de la 
afirmación que democracia y desarrollo 
económico y social son interdependientes 
y se refuerzan mutuamente, y que la 
promoción y protección de los derechos 
son consustanciales al desarrollo integral. 
En 2015 el Consejo Permanente de 
OEA aprueba el Plan de Acción de la 
Carta Social de las Américas (OEA, 
2015a). El Plan se estructura sobre siete 
áreas de intervención (dimensiones) que 

8 Solo se presentan los indicadores de 
resultado, para mayor información sobre 
los indicadores de estructura y de proceso 
puede visitarse: http://www.oas.org/es/
sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/
indicadores.asp 
9 Por la importancia que este instrumento 
tiene para el trabajo desarrollado por el 
Instituto Social del MERCOSUR (ISM), este 
será analizado con mayor profundidad en 
la siguiente sección.

abarcan temas como trabajo, protección 
social, vivienda, entre otros. Este plan 
incorpora 54 líneas estratégicas de 
acción, con orientaciones más precisas 
de trabajo en materia de desarrollo social 
integral. Los países son los responsables 
de implementar estas orientaciones, 
y el Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (CIDI) de OEA es 
el encargado de su seguimiento. El plan 
carece de metas e indicadores para su 
evaluación y seguimiento (Tabla 3).

La UNASUR igualmente ha 
definido un marco regional para orientar 
las políticas de desarrollo en la región. 
Este marco está definido en primer lugar 
por la Agenda de Acciones Sociales 
Prioritarias de UNASUR, aprobada en 
el año 2012 (UNASUR, 2012a, 2012b). 
En segundo término, un desarrollo más 
reciente es el de las “Metas Sudamericanas 
para el Desarrollo Social”, que amplía 
notablemente al marco de trabajo, con una 
mayor precisión metodológica. La Agenda 
de Acciones Sociales está definida por las 
Decisiones de Jefes de Gobierno y Estado 
de UNASUR. La Agenda se conforma 
por cinco grandes ejes de intervención, 
que abarcan asuntos generales como la 
protección social, la alimentación o la 
inclusión productiva. El documento enlista 
una variedad de acciones en cada uno de 
los ejes, aunque no llega a plantear metas 
ni indicadores. La UNASUR ha definido 
grupos de trabajo permanentes para cada 
uno de los ejes integrados por los países. 
Durante el 2016 UNASUR logró avanzar 
en la confección del marco de las Metas 
Sudamericanas, las cuales establecen 
diez grandes dimensiones de trabajo, 
con veinticuatro metas y cuarenta y siete 
indicadores de seguimiento. Se aprecia que 

http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/indicadores.asp
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/indicadores.asp
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/indicadores.asp
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Tabla 3
Carta Social de las Américas. Plan de Acción de la Carta Social

Areas de inter-
vención Líneas estratégicas de acción

1. Trabajo

1.1. Fortalecer las instituciones laborales para la protección de derechos
1.2. Promover la generación de empleo y acceso al trabajo decente
1.3. Mejorar las oportunidades de acceso al Mercado de trabajo y las competen-
cias laborales de los trabajadores
1.4. Fortalecer los programas de certificación de competencias
1.5. Promover políticas para la igualdad de hombres y mujeres en el mercado de tra-
bajo

2. Protección 
Social

2.1. Impulsar la implementación de pisos de protección social adecuados a la 
situación de cada país
2.2. Propiciar la articulación de los sistemas de protección social 
2.3. Promover enfoque integral de la protección social que aborde las diferentes di-
mensiones de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión y reduzca las desigualdades
2.4. Fomentar los programas de protección social orientados a fortalecer todas las 
familias como eje de las políticas y programas de desarrollo social
2.5. Promover sistemas de protección social que inviertan en educación y capaci-
tación y contribuyen al desarrollo social y económico
2.6. Facilitar el reconocimiento de aportes a la seguridad social y derechos de 
pensión de los trabajadores migrantes

3. Salud

3.1. Asegurar la cobertura universal de los sistemas de salud a través de la atención pri-
maria
3.2. Mejorar la disponibilidad y acceso a servicios de salud de calidad de acuerdo 
con los principio de la Agenda de las Américas
3.3. Incorporar la promoción y protección de la salud en las políticas intersecto-
riales para atender los determinantes sociales de la salud
3.4. Reducir la carga de morbimortalidad y discapacidad por Enfermedades no 
transmisibles
3.5. Reducir el impacto de enfermedades transmisibles como VIH-SIDA, tuber-
culosis, malaria y enfermedades desatendidas y emergentes
3.6. Reducir la mortalidad infantil y materna, especialmente la neonatal
3.7. Preparar medidas intersectoriales para enfrentar desastres, pandemias y enfer-
medades que afecten la seguridad sanitaria
3.8. Garantizar la atención en salud en todas las etapas de la vida sin que sufran 
daño financiero

4. Alimentación y 
nutrición

4.1. Erradicar la desnutrición y el hambre, en particular desnutrición materna, del 
lactante y el infante
4.2. Prevenir la malnutrición, fomentar estilos de vida saludable y fomentar edu-
cación nutricional
4.3. Facilitar disponibilidad y acceso a alimentos adecuados, sanos y nutritivos
4.4. Desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, con especial atención a la erra-
dicación del hambre, la desnutrición y la pobreza
4.5. Promover la gestión de riesgo de desastres relativos a la agricultura y la segu-
ridad alimentaria
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5. Educación

5.1. Aumentar la cobertura de educación de calidad para la primera infancia
5.2. Programas integrales de educación para la primera infancia con participación 
de los padres y las comunidades
5.3. Fortalecer el acceso y permanencia en el sistema educativo, así como la cul-
minación de los estudios
5.4. Atender las necesidades por diferencias lingüísticas, suministrando servicios 
educativos en lenguas nativas
5.5. Erradicar el analfabetismo y reducir el analfabetismo funcional
5.6. Promover programas para la inclusión social y académica de personas con 
necesidades educativas especiales
5.7. Programas de educación para personas privadas de libertad para su rehabili-
tación y reinserción social
5.8. Fortalecer la profesión docente
5.9. Promover acceso a educación postsecundaria, técnica y profesional, con én-
fasis en los estudiantes en situación de vulnerabilidad
5.10. Educación universitaria inclusiva y de calidad para promover mejor inserción la-
boral
5.11. Fomentar en los sistemas educativos la investigación e innovación promo-
viendo su vínculo con sectores productivos, así como el desarrollo científico tec-
nológico 
5.12. Impulsar vínculos, cooperación e intercambio entre instituciones educativas 
nacionales, regionales y hemisféricas
5.13. Promover espacios permanentes de educación no formal
5.14. Fomentar la certificación y perfeccionamiento de competencias

6. Vivienda y Ser-
vicios Públicos 
básicos

6.1. Promover suministro de servicios públicos básicos. En particular agua pota-
ble, saneamiento, gestión aguas pluviales, manejo de desechos sólidos y energía, 
con énfasis en zonas rurales
6.2. Promover la inclusión social de personas a través de esquemas de gestión 
urbana y de tierras rurales
6.3. Promover mecanismos de financiamiento para el acceso a la vivienda, me-
diante adquisición, construcción, refacción
6.4. Asegurar la función social y ambiental de la ciudad para el disfrute pleno de 
la ciudad como espacio público
6.5. Fomentar crecimiento ordenado e integrado de las ciudades con equidad ur-
bana e integración social
6.6. Articular desde el Estado estrategias de seguimiento y control de las inver-
siones
6.7. Entorno saludable y seguro, con medidas de adaptación al cambio climático 
y gestión de riesgos de desastres en los sitios de implantación de viviendas de 
interés social. 
6.8. Promover desarrollos urbanos con espacios públicos para el encuentro y la 
recreación que mejoren las relaciones familiares y comunitarias

 7. Cultura

7.1. Fortalecer las industrias culturales y creativas
7.2. Incrementar el acceso a bienes y servicios culturales
7.3. Crear condiciones e impulsar procesos de creación cultural
7.4. Posicionar la cultura en las agendas económicas y de planificación de los 
Gobiernos, en temas relacionados con industrial culturales y creativas, patrimonio 
cultural y respeto a la diversidad cultural
7.5. Preservar patrimonio cultural tangible e intangible
7.6. Combatir el saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales
7.7. Visibilizar los aportes de la cultura al desarrollo inclusivo, y la relación entre 
políticas culturales y las políticas de desarrollo sostenible
7.8. Preservar las diversas memorias colectivas y facilitar el diálogo intercultural

Nota: Mecanismo de evaluación y monitoreo: los países son responsables de implementar estas lineas. La 
E&M corresponde a una instancia de OEA que organizará diálogos con los países para recabar informa-
ción y análisis, el cual será volcado a la Asamblea General de la OEA.
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varias de las dimensiones e indicadores 
contenidas han tomado en cuenta la 
estructura de los ODS y el PEAS (Tabla 4).

El Consenso de Montevideo surge de 
la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de 2013. Es un esquema 
orientador de las políticas de población y 
desarrollo para la región latinoamericana, 
frente a los mandatos del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo de la ONU, 
realizado en 1994 en la ciudad de El 
Cairo.10 El Consenso consta de un primer 
eje que establece orientaciones generales 
para la política de población y desarrollo, 
y otros ocho ejes referidos a grupos 
poblacionales específicos, con más de 
ciento veinte medidas priorizadas. Se 
destaca el tratamiento de: los derechos 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 
el envejecimiento, protección social y 
desafíos socioeconómicos; el acceso 
universal a los servicios de salud sexual 
y reproductiva; la igualdad de género; 
la migración internacional y derechos 

10 La Conferencia de El Cairo (1994) 
hizo hincapié en la relación integral 
entre la población y el desarrollo y 
buscó responder a las necesidades de 
los individuos en lugar de lograr sólo 
metas demográficas. La adopción de su 
Programa marcó una nueva concepción 
sobre cómo integrar efectivamente los 
temas de población en las propuestas de 
desarrollo socioeconómico. 

de personas migrantes; el tratamiento 
de la desigualdad territorial, movilidad 
espacial y vulnerabilidad ambiental; los 
pueblos indígenas, interculturalidad; 
afrodescendientes y combate a la 
discriminación racial. Cada país es 
responsable de implementar las 
recomendaciones del Consenso, de 
acuerdo con su propio marco jurídico y 
sus prioridades nacionales (Tabla 5). 

Finalmente, en el ámbito de 
Naciones Unidas, a partir de enero de 
2016 comenzó a implementarse la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta 
Agenda sustituye a la de Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015) 
(Tabla 6), con objetivos ampliados en el 
campo del desarrollo económico, social 
y ambiental de las personas. La nueva 
Agenda ofrece un marco de indicadores 
mundiales para el seguimiento de 17 
Objetivos e identifica 229 indicadores de 
resultados. Esta matriz de indicadores 
ha sido seleccionada por un grupo de 
trabajo integrado por representantes de 
los institutos de estadísticas de los países. 
Los Estados miembros de ONU se 
comprometen a realizar un seguimiento 
y examen sistemático del cumplimiento 
de la Agenda 2030 en los planos nacional, 
regional y mundial. También a realizar un 
esfuerzo para apoyar el fortalecimiento de 
las capacidades estadísticas y de desarrollo 
institucional, en particular para con los 
países en desarrollo. 
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Tabla 4
Metas Sudaméricanas para el Desarrollo Social,UNASUR
Tema/Área inter-

vención Metas Indicadores

1. Pobreza y des-
igualdad

Erradicar la pobreza en todas sus for-
mas y manifestaciones

Pobreza coyuntural medida por el ingreso corrien-
te de los hogares.

Reducir la Desigualdad en y entre los 
países
 

Pobreza estructural medida por las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI).
Desigualdad en la distribución funcional de la ri-
queza (Coeficiente Gini).

2. Seguridad ali-
mentaria, lucha 
contra el hambre y 
la malnutrición

Poner fin al hambre Producción de alimentos.

Lograr la Seguridad Alimentaria
 
 
 

Desnutrición Crónica y Global. Déficit Antro-
pométrico. Subnutrición.
Disponibilidad y requerimiento mínimo diario de 
calorías por persona.
Obesidad.
Prevalencia de la desnutrición crónica y global y del 
sobrepeso en menores de 5 años.

3. Participación 
social/organización 
social

Ampliar los niveles de participación 
con poder vinculante
 
 

Mecanismos legales de participación
Cantidad de organizaciones sociales.
Número de instancias de integración de organiza-
ciones sociales.

4. Economía social, 
solidaria y/o co-
munal e inclusión 
productiva y laboral

Incrementar el modelo económico au-
tosustentable
 
 

Población ocupada en la economía social/comu-
nal.
Producto interno bruto de la economía social/
comuna.
Número de organizaciones económicas activas en 
la economía social/comunal.

5. Salud

Reducir la Mortalidad Materna y me-
jorar el acceso a la Salud Reproductiva Razón de Mortalidad Materna. Embarazo adoles-

cente.

Reducir la Mortalidad de los niños me-
nores de 5 años Tasa de Mortalidad Infantil.

Reducir la mortalidad por causas cró-
nicas prevenibles y por causa de vec-
tores

Enfermedades crónicas prevenibles. Enfermeda-
des por vectores. 

Garantizar la disponiblidad de agua 
potable y el saneamiento para todos

Acceso sostenible al agua potable y a servicios bá-
sicos de saneamiento.
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6. Educación

Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad. 

Tasa neta de matrícula y paridad de género en la 
educación primaria.

Aumentar la matrícula en la educación 
secundaria.

Tasa neta de matrícula y paridad de género en la 
educación secundaria.

Aumentar la matricula en la educación 
preescolar. Tasa neta de matrícula en la educación preescolar.

Aumentar la matrícula en la educación 
primaria.

Población entre 18 y 24 años con 13 o más años 
de escolaridad.

Aumentar la matrícula en la Educa-
ción Universitaria. Niños con acceso a servicios de cuidado infantil.

Aumentar los centros gratuitos de es-
tudios universitarios. Culminación de la educación secundaria, por jóve-

nes de 20 a 24 años, según grupos seleccionados.

Aumentar la cantidad de beneficios 
para estudiantes y profesores-investi-
gadores universitarios.  

Becas como proporción de la matrícula de educa-
ción universitaria.
Matrícula en educación universitaria.

7. Cultura
Impulso de los procesos culturales en 
la Región

Producto interno bruto en actividades culturales.
Población ocupada en actividades culturales.
Producciones cinematográficas nacionales/sura-
mericanas.

8. Ciencia y tecno-
logía

Aumentar el acceso a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación en 
la Región.

Nivel de penetración de internet en la población.

Ampliar la Red de Fibra Óptica que 
permita conectar toda la Región. Personas alfabetizadas tecnológicamente.

Aumentar el número de investigadores 
e innovadores. 
 

Inversión en Ciencia y Tecnología como % del 
Producto Interno Bruto.
Investigadores, innovadores como proporción de 
la población.

9. Seguridad de los 
ingresos/Derecho 
al ingreso mone-
tario

Aumentar la población cubierta por la 
seguridad social a través de sus dife-
rentes mecanismos.

Población cubierta por la seguridad social respecto 
a la fuerza de trabajo. *Asalariadors; *Trabajadores 
Independientes. 

Promover el empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo humanamente grati-
ficante.  
 
 
 
 

Población cubierta por pensiones/ transferencias 
monetarias.
Inversión en pensiones, transferencias monetarias 
condicionadas, como % de PIB
Tasa de desempleo.
Desempleo en la Población Juvenil.
Trabajadores incorporados a unidades productivas 
asociativas o familiares.

10. Igualdad de 
Género

Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas. 
 
 

Población sin ingresos propios, por sexo, según 
grupos de edad y zona de residencia
Participación de las mujeres en instancias de go-
bierno. 
Tasa de desempleo por sexo. 

11. Otros indicado-
res Sociales

 
 
 

Inversión Social total y por sectores.
Proporción de la Inversión Social con respecto al 
PIB.
Población total y tasa de crecimiento media anual.

Fuente: Consejo Sudamericano de Desarrollo Social.
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Tabla 5
Temas de seguimiento de la Conferencia de Población El Cairo

Temas Medidas priorizadas

A.1. Integración plena 
de la población y su di-
námica en el desarrollo 
sostenible con igualdad y 
respeto de los derechos 
humanos 

6 MP. Pobreza. Exclusión. Reconocimiento de la diversidad. Instituciona-
lidad. Planificación territorial para desarrollo poblacional. Desarrollo Sos-
tenible. Producción y Consumo sostenible para evitar cambio climático. 

B. 2. Derechos, necesida-
des, responsabilidades y 
demandas de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes

11 MP. Protección Social contra pobreza, violencia, derechos humanos, 
salud y educación. Participación social de niños y jóvenes en decisiones pú-
blicas. Inversión en Juventud en especial en educación. Políticas de empleo 
para jóvenes compatibles con su educación. Educación para la sexualidad. 
Programas de salud sexual y reproductiva. Evitar deserción escolar de ma-
dres adolescentes. Provenir embarazo adolescente y Aborto Inseguro. Pre-
venir embarazo adolescente. Promover la convivencia sana y sin violencia. 
Generar datos estadísticos sobre temática.  

C.3. Envejecimiento, pro-
tección social y desafíos 
socioeconómicos

15 MP. Envejecimiento de calidad. Formular políticas que consideren la 
evolución de la estructura etaria. Formular políticas para personas mayo-
res evitando discriminación. Participación social de mayores en las polí-
ticas. Erradicar discriminación y violencia contra los mayores. Programas 
de combate a la violencia pública y privada contra mayores. Atención a 
mayores en los Planes de Desastres. Aprovechar bono demográfico. Políti-
cas de salud adecuadas al cambio demográfico y epidemiológico. Fomentar 
políticas productivas y de ahorro que favorezcan envejecimiento digno. Ac-
ceso a cuidados paliativos para muerte digna y sin dolor. Seguridad Social 
con prestaciones que garanticen calidad de vida. Servicios de Cuidado para 
mayores. Protección Social con perspectiva de género que incluya mujeres 
excluías. 

D.4. Acceso universal a 
los servicios de salud se-
xual y salud reproductiva

14 MP. Acceso y derechos SSyR. Políticas para ejercer libremente derechos 
sexuales. Revisar legislación que restringe acceso SSyR. Políticas que erra-
diquen discriminación sexual y género. Acceso universal a SSyR con aten-
ción poblaciones específicas. Tratamiento de VIHSIDA. Eliminar causas 
de morbilidad mortalidad Materna. Promover autocuidado hombres SSyR. 
Servicios de Aborto seguro. Atención obstétrica humanizada y reproduc-
ción asistida. Acceso a anticoncepción. Atención prenatal y cuidados peri-
natales. Recursos financieros y tecnológicos para SSyR universal. 

E. 5. Igualdad de género 19 MP. Fortalecer políticas para igualdad de género y de las mujeres. Refor-
zar espacios de participación pública de las Mujeres. Presupuestos públicos 
con sensibilidad de género y rendiciones de cuentas. Perspectiva de género 
en todas las políticas del estado. Acceso paritarios a cargos políticos. Preve-
nir acoso político y administrativo a mujeres en puestos de decisión. Servi-
cios universales de Cuidado. Igualdad laboral sin discriminación de género. 
Control del acoso y violencia. Combate violencia intrafamiliar y femicidio. 
Corresponsabilidad del Estado, Sociedad, Empresas y Varones en el Cuida-
do. Mejorar Estadísticas. Medir la economía del cuidado. 

F. 6. La migración inter-
nacional y la protección 
de los derechos humanos 
de todas las personas 
migrantes

10 MP. Incluir tema migrante en todas las agendas políticas. Proteger dere-
chos población migrante. Diseñar estrategias regionales y globales para la 
protección de la población migrante. Convenios para la Seguridad Social de 
trabajadores migrantes. 
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G. 7. Desigualdad territo-
rial, movilidad espacial y 
vulnerabilidad

9 MP. Construir territorios articulados, integrados, cohesionados. Pro-
mover desarrollo social en los territorios, con servicios e infraestructuras. 
Mejorar la convivencia, el ocio, la educación en los territorios. Formular 
estrategias para el desarrollo del sistema de Ciudades. Planificar y ordenar 
el desarrollo urbano. Prevenir la vulnerabilidad frente a desastres. Promo-
ver aprovechamiento inclusivo de los recursos naturales. Promover análisis 
sociodemográfico georreferenciado. 

H.8. Pueblos indígenas: 
interculturalidad y dere-
chos

7 MP. Aplicar disposición ONU y OIT sobre Pueblos Indígenas. Conside-
rar las dinámicas demográficas propias de los PI. Garantizar acceso a Salud 
con respeto a las prácticas y tradiciones de PI. Respetar derechos territo-
riales de los PI frente a requerimientos productivos. Garantías para evitar 
violencia y discriminación. Garantizar identificación y participación de PI. 
Promover participación de PI en las conferencias de referencia 

I. 9. Afrodescendientes: 
derechos y combate al 
racismo y la discrimina-
ción racial

7 MP. Aplicar disposiciones de NNUU contra discriminación y xenofo-
bia. Abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generaciones con 
énfasis en situación mujeres Afro. Incorporar las dinámicas demográficas 
y socioculturales de la población Afro en las políticas públicas. Acceso a 
servicios de Salud. Políticas e Institucionalidad específica para la población 
Afro. Programas de mejora para las Mujeres Afro. Generar información 
Estadística. 

Para ejecutar las acciones que 
permitan la consecución de las metas 
fijadas en los ODS es necesario, en 
primer lugar, que los hacedores de 
políticas públicas sectoriales conozcan 
y comprendan alcance y metas de cada 
uno de los objetivos y, al mismo tiempo, 
que puedan contar con un rápido acceso 
a información estadística actualizada 
que permita caracterizar las diferentes 
realidades de nuestros países y territorios 
con la suficiente desagregación. Los 
gobiernos juegan un papel relevante 
no solamente en la recolección de 
información sino también en la definición 
analítica de los procesos que deberán 
ser llevados a cabo para convertir la 
información en acciones operativas 
que permitan alcanzar los resultados 
deseados. Un principio relevante de este 
plan consiste en “garantizar que nadie se 
quede atrás”, para lo cual es fundamental 
convocar la cooperación entre los países 
para promover el cumplimiento de 

los ODS en su totalidad; por lo que es 
urgente generar formas innovadoras de 
cooperación y asociación para desarrollar 
los esquemas de financiamiento 
oportunos, y que sean lo suficientemente 
inclusivos, como para garantizar un 
enfoque multiactor en la construcción de 
un desarrollo de carácter holístico. 

En tal dirección, uno de los 
riesgos más grandes que enfrenta la 
implementación de las agendas del 
desarrollo, como la de los ODS, es el de 
la “evaporación política”. Según Dearden 
(2008, p. 188), la evaporación política 
ocurre cuando las buenas intenciones no 
logran plasmarse en acciones de política 
coherentes, operativas y concretas y 
permanecen en la simple retórica. La 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) recuerda 
que, para evitar esta evaporación política, 
es necesaria una mayor armonización 
internacional como así también el 
fortalecimiento de la coordinación para 
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Tabla 6
Objetivo de Desarrollo Sostenible

1 ODS. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

2 ODS. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

3 ODS. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

4 ODS. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje permanente para todos

5 ODS. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

6 ODS. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos

7 ODS. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

8 ODS. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9 ODS. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y soste-
nible y fomentar la innovación

10 ODS. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

11 ODS. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

12 ODS. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
13 ODS. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

14 ODS. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible

15 ODS. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

16 ODS. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusi-
vas que rindan cuentas

17 ODS. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 
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lograr una mayor coherencia en el ciclo 
de las políticas (Dearden, 2008, p. 190). 
Evitar la evaporación política requiere del 
establecimiento de un diálogo multinivel, 
que permita reflexionar y debatir, de 
forma moderna e innovadora, el papel de 
los procesos de integración regional en 
el diseño de políticas públicas regionales 
a favor del desarrollo sostenible y, por 
tanto, que contribuyan al cumplimiento 
de los ODS.

4. Los elementos de convergencia 
con el PEAS 

Si se analizan de manera 
comparativa los diversos instrumentos 
globales de promoción del desarrollo 
social, podemos ver que el PEAS muestra 
importantes elementos de convergencia. 
Evidentemente, estos reflejan consensos 
básicos aceptados a nivel mundial, que se 
materializan en los diversos instrumentos 
internacionales. Esos marcos identifican 
una serie de prioridades de intervención, 
marcando los horizontes hacia los 
cuales deberían orientarse los países 
participantes de esos acuerdos. El cuadro 
siguiente muestra los diversos puntos en 
común que guardan las agendas globales 
del desarrollo con el PEAS (Tabla 7).

De la comparación con los diversos 
instrumentos vigentes para la promoción 
de Desarrollo Social regional podemos 
extraer diversas conclusiones. En primer 
lugar, podemos apreciar que el PEAS 
guarda una similitud importante con los 
ODS y las Metas Sociales de UNASUR 
(2016), en términos de la coincidencia 
de ejes de intervención. También se 
aprecia una proximidad importante con 
el Protocolo de San Salvador, la Carta 

Social de la OEA y el Consenso de 
Montevideo.

Además, la estructura del PEAS 
ofrece cierta flexibilidad, que permite la 
incorporación de otras líneas de acción 
no consideradas. Por ejemplo, la Carta 
Social de OEA muestra un desarrollo 
interesante en su eje 2 de “Protección 
Social”, el cual es mucho más complejo 
que el enfoque que se recoge en el PEAS. 
La Carta de OEA también desarrolla 
un eje 6 sobre “Vivienda y Servicios 
Básicos”, el cual podría ser incorporado 
en el PEAS. 

Por otro lado, el Protocolo de San 
Salvador de OEA recoge cierto énfasis 
en la perspectiva sobre el ciclo de vida 
y familia, en los ejes 10 “Derecho 
a la constitución y protección de la 
familia”, 11 “Derechos de la Niñez”, 
12 “Protección de Ancianos” y 13 
“Protección de Minusválidos”. Estos 
lineamientos de acción, que en algunos 
aspectos coinciden con el Consenso de 
Montevideo, podrían ser incorporados 
también en el PEAS.

En lo que respecta a UNASUR, 
las Metas Sudamericanas poseen un 
eje 8 de “Ciencia y Tecnología”, el cual 
marca, entre otras dimensiones, el de la 
democratización en el acceso a las nuevas 
tecnologías de la comunicación, el cual 
es un eje interesante para considerar 
por el PEAS. En términos de la Agenda 
Social UNASUR, la misma tiene un eje 
de acción 2 de “Promover sistemas de 
protección y promoción social……”, el 
cual es un desarrollo del cual carece el 
PEAS (ver también Carta Social OEA). 

El documento del Consenso de 
Montevideo muestra que sus 9 temas 
de intervención coinciden con alguno 
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de los 10 ejes del PEAS. El grado de 
coincidencias más altos con el PEAS se 
da en tres temas del Consenso relativos 
a las políticas para Niños y Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes, Igualdad de 
Género y Pueblos Afrodescendientes 
(temas B, E, I).

Los ODS, más allá de los diversos 
puntos de convergencia con el PEAS, 
muestran otros aspectos que podrían 
ser incorporados al Plan. Esto es así 
en cuanto al objetivo 7 “Garantizar 
acceso a la energía…”, el 9 “Construir 
infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva….”, y también 
el 11 “Lograr ciudades y asentamientos 
humanos inclusivos, sostenibles. 
Desde una perspectiva cepalina, el 
ODS 9 podría ser incluido en el Eje 
VI del PEAS que busca “garantizar la 
integración productiva”.11 El ODS 11 
ofrece la oportunidad de fortalecer los 
esquemas de gobernanza estratégica que 

11 El ODS 9 marca la evolución del concepto 
de política industrial en la medida que su 
objetivo y alcance se han ido ampliando a 
lo largo de los últimos años. “En términos 
generales, la política industrial se refiere a 
la intervención del Estado en la industria 
para organizar y modificar la estructura y 
los esquemas de producción” (Padilla & 
Alvarado, 2014, p. 15). Pero actualmente, 
la política industrial no se restringe solo a 
las medidas dirigidas al sector secundario 
de la economía, pues abarca también 
aquellas que apuntan al desarrollo de 
actividades primarias y servicios. Es por 
lo que también se usa el concepto de 
política industrial inclusiva como sinónimo 
de política de desarrollo productivo. Su 
impacto depende de la capacidad de 
diseño, aplicación y evaluación de los 
formuladores de políticas públicas y del 
alcance de los instrumentos utilizados 
para cumplir el objetivo propuesto (Peres 
& Primi, 2009; Padilla & Alvarado, 2014).

puedan diseñarse en cada uno de los 
territorios locales y de frontera. En este 
marco, el MERCOSUR puede contar 
con un socio estratégico clave como 
la red de Mercociudades o los espacios 
intra-bloque con representación de lo 
local. Sin lugar a duda, estos acuerdos 
interinstitucionales deberán contemplar 
las asimetrías que suelen caracterizar 
a las zonas de frontera y fortalecer las 
capacidades proyectuales, de gestión y 
rendición de cuentas de los gobiernos 
locales del MERCOSUR.12 

En términos globales, los ODS son 
el instrumento que muestra el mayor 
grado de refinamiento técnico en cuanto a 
la formulación de sus metas e indicadores 
que han sido validados por todos los 
países. Las Metas UNASUR también 
presentan un desarrollo interesante 
en términos de metas e indicadores, y 
el Protocolo de San Salvador registra 
indicadores más amplios y abarcadores, 
que algunos consideran de difícil 
implementación. 

En cuanto a los instrumentos 
de Evaluación y Seguimiento, se 
pueden identificar algunas variantes. 
Los instrumentos OEA se apoyan en 
los sistemas de Reportes Nacionales 
periódicos, en los que cada país es 
responsable de la elaboración de sus 
informes nacionales y elevarlos al 
ámbito técnico interamericano que 
hace su contraparte. Este proceso 
aparece claramente reglamentado en 
torno al Protocolo de San Salvador, 
el cual determina la periodicidad, 

12 El estudio del ISM (2018) “Ciudadanía 
en Zonas de Frontera”, aborda en 
profundidad está cuestión. 
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amplitud y contenidos de los informes. 
Estos informes pueden generar 
recomendaciones de trabajo a los países. 

En el caso de los ODS, el proceso no 
aparece todavía claramente reglamentado, 
aunque se estima que el mismo seguirá 
el proceso de los Objetivos del Milenio. 
En varios aspectos es muy similar al que 
se aplica en el ámbito OEA, con sistema 
de reportes nacionales periódicos. 
Las oficinas técnicas nacionales del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) tienen un 
rol activo como contraparte en este 
proceso. Estos informes tienen además 
un desarrollo cuantitativo y cualitativo 
muy importante, y sobre esta base se 
activa el sistema Naciones Unidad de 
Cooperación Técnica con los países. El 
sistema PNUD, además de su prolijidad 
metodológica, posee la enorme fortaleza 
de conectar y facilitar la asistencia técnica 
y los procesos de cooperación con otras 
agencias de desarrollo. 

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
tiene también un papel clave en materia 
de asistencia técnica a los gobiernos del 
subcontinente. En su seno, se constituyó 
el Grupo de Coordinación Estadística 
para la Agenda 2030 en América Latina 
y el Caribe que tiene como objetivo 
coordinar el proceso de elaboración 
e implementación de los indicadores 
regionales y el desarrollo de capacidades 
en el marco del seguimiento de los ODS 
para la región. El Grupo, del que además 
participa la Conferencia de Estadística 
de las Américas (CEA), desarrolla sus 
actividades en concordancia con la labor 
del Grupo Interinstitucional de Expertos 
sobre los Indicadores de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDG) 
y con las actividades y decisiones del 
Grupo de Alto Nivel de Colaboración, 
Coordinación y Fomento de la Capacidad 
en materia de Estadística para la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 
(HLG-PCCB).

En síntesis, el PEAS demuestra 
un interesante grado de convergencia y 
flexibilidad para incorporar las diversas 
líneas de cooperación que se desprenden 
de las agendas globales del desarrollo 
y, al mismo tiempo, es un instrumento 
de planificación y coordinación 
ampliamente legitimado por los países 
del MERCOSUR.

5. Intersectorialidad

La Agenda 2030 reafirma el interés 
en la colaboración intersectorial en su 
ODS 17 que busca Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
en donde se reafirma que “para que una 
agenda de desarrollo sostenible sea eficaz 
se necesitan alianzas entre los gobiernos, 
el sector privado y la sociedad civil”. En 
este mismo sentido, cabe también recordar 
el papel de los procesos de integración 
regional en el cumplimiento de los ODS. 
La Declaración final de las Naciones 
Unidas mediante la que se aprueba la 
Agenda 2030 reconoce “la importancia 
que para el desarrollo sostenible tienen las 
dimensiones regionales y subregionales, 
la integración económica regional y la 
interconectividad. Los marcos regionales 
y subregionales pueden hacer que sea más 
fácil traducir efectivamente las políticas 
de desarrollo sostenible en medidas 
concretas a nivel nacional”.

La intersectorialidad requiere, por 
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tanto, de una serie de arreglos estratégicos 
entre diferentes institucionales. De 
acuerdo con Rodrik (2004), “los 
arreglos institucionales pertinentes 
para el desarrollo de una política (…) 
necesitan cumplir con ciertas condiciones 
de éxito como el liderazgo político 
que acompañe el proceso multiactor 
propuesto y brinde decisiones de respaldo 
coherentes con el fortalecimiento de 
los sectores en estudio; también es 
necesario contar con transparencia y 
rendición de cuentas que reivindiquen 
la confianza de todos los actores (…) 
sobre los procesos y las estrategias en 
desarrollo, independientemente de su 
poder de negociación o tamaño en 
materia de gobernanza”. El concepto 
de intersectorialidad se define como la 
“intervención coordinada de instituciones 
representativas de más de un sector, en 
acciones destinadas, total o parcialmente, 
a tratar los problemas vinculados o 
conjuntos” (FLACSO, 2015). 

El establecimiento de diálogos 
intersectoriales para una buena 
gobernanza incluyen: 1) la generación, 
acumulación y circulación de flujo 
de información y conocimiento que 
permiten procesos de sensibilización de 
los actores y la construcción de un lenguaje 
común; 2) la capacidad para introducir 
innovaciones sociales, institucionales y 
culturales; 3) la articulación intersectorial 
de estrategias, políticas y programas 
públicos con la participación de 
distintitas instituciones regionales; y 4) la 
implementación de políticas y programas 
creados interinstitucionalmente desde 
la fase de planificación hasta lograr un 
financiamiento conjunto. Por último, 
es necesario igualmente contemplar 

un mecanismo de “distribución de 
beneficios” a partir de la articulación de 
estructuras institucionales e instrumentos 
de financiamiento mediante los que 
se distribuyan los fondos y otros 
beneficios derivados de implementar las 
innovaciones (Lutrell et al., 2012).

En el campo del MERCOSUR, es 
importante anotar que una institución 
como el PARLASUR ha destacado 
los instrumentos principales creados 
a lo largo de los últimos años para dar 
respuesta a los desafíos que plantea 
la implementación de los ODS 2030. 
Destacan en particular el papel del 
PEAS y el Estatuto de la Ciudadanía, 
documentos programáticos que en la 
mayoría de sus directrices coinciden 
plenamente con la Agenda de los ODS 
y se convierten en un verdadera Agenda 
del MERCOSUR para la implementación 
intersectorial de los ODS. Asimismo, en 
un plenario conjunto de la Comisiones 
de Trabajo y de Desarrollo Sustentable se 
aprobó “una Propuesta de Disposición 
en que el PARLASUR instruye a los 
Órganos decisorios y dependientes del 
MERCOSUR a informar el grado de 
implementación de la Agenda 2030 a nivel 
regional, nacional y local, así como instar a 
los Congresos Nacionales de los Estados 
Parte que incorporen en sus actividades 
legislativas los ejes de acción de los ODS” 
(PARLASUR, 2017, p. 9).

Conclusiones: el PEAS como 
instrumento coordinador de la 
Dimensión Social

El PEAS en tanto instrumento de 
coordinación de las políticas vinculadas al 
desarrollo social, muestra un alto grado de 
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coincidencia y alineamiento con diversos 
marcos de promoción del desarrollo 
global y regional. La estructura de diez ejes 
y 26 directrices del PEAS permite ordenar 
las acciones de diversos instrumentos 
internacionales. Esta es una fortaleza 
relevante, si consideramos la estrecha 
vinculación del PEAS con la importante 
institucionalidad política y técnica que el 
MERCOSUR cuenta en el campo de su 
Dimensión Social y su vinculación con la 
compleja gobernanza mundial.

La institucionalidad social 
del MERCOSUR ofrece diversas 
oportunidades para potenciar 
intersectorialmente la implementación 
de la agenda del desarrollo. Por ejemplo, 
estableciendo un mecanismo de 
rendición de cuentas periódica, a través 
de la CCMASM, con asistencia técnica 
en el seguimiento desde el ISM. Los 
formatos OEA de reportes nacionales 
anuales, los del ámbito SGT 10 de 
Trabajo de MERCOSUR con reportes 
anuales, o los informes nacionales 
voluntarios de los ODS 2030, son muy 
buenos ejemplos para considerar. Esos 
informes cualitativos aportan una riqueza 
de información muy relevante para los 
países atentos a la agenda del desarrollo. 

Es importante avanzar en la 
vinculación activa de los planes de trabajo 
sectoriales del ámbito MERCOSUR 
(Reuniones de Educación, Trabajo, etc.) 
con el PEAS, articulándolos al proceso 
de rendición de cuentas permanente, 
asociados al cumplimiento de Objetivos 
e Indicadores PEAS actualizados. Para 
ello, instrumentos como el Sistema de 
Información del PEAS (SI-PEAS), 
creado por el ISM, establece un 
mecanismo sencillo para el reporte 

semestral de actividades de las reuniones 
del bloque que se vinculan al Plan.13

En la misma dirección, otro 
elemento facilitador en el seguimiento del 
PEAS y los ODS consiste en establecer 
una matriz de indicadores que permita 
realizar la evaluación y monitoreo de la 
ejecución estas agendas. En tal dirección, 
el ISM se encuentra implementando 
un Observatorio MERCOSUR de las 
Políticas Sociales (OMPS), que toma 
como base de indicadores seleccionados 
de los ODS 2030 relacionados 
directamente al PEAS.   

El uso del PEAS facilitaría el 
establecimiento de un marco homogéneo 
para la cooperación técnica dentro del 
bloque, a fin de establecer estrategias para 
el fortalecimiento mutuo de los países del 
MERCOSUR en las áreas de desarrollo 
social priorizadas por la CCMASM. 
Esto permitiría mejorar las sinergias con 
agencias del Sistema Naciones Unidas, 
entre otras agencias de promoción y 
financiamiento del desarrollo. 

Es importante recordar que cada 
uno de los países del MERCOSUR tiene 
fortalezas diferenciadas en algún área del 
desarrollo social, las cuales pueden ser 
potenciadas y compartidas con el resto 
de los países socios. Esta es una forma 
adecuada para enfrentar el problema del 
“desarrollo en transición” a partir de la 
promoción e intercambio que ofrece 
el espacio regional para la cooperación 
Sur-Sur; ya que como se menciona en 
la  Declaración Final de la XXI Cumbre 

13 Los organismos vinculados a la 
dimensión social del MERCOSUR y el 
SI-PEAS está disponible en: http://peas.
ismercosur.org/es/portada/
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Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno (2011): “Esta modalidad 
de cooperar consolida las relaciones 
entre países de una misma región, 
promoviendo el desarrollo regional y 
la integración, así como la relación con 
otras regiones y la preservación de bienes 
públicos regionales y globales”. 

Es necesario afirmar la conexión del 
Plan respecto a los órganos centrales de la 
política mercosuriana, como son el CMC 
y el GMC, pero también el PARLASUR 
en su rol de foro político del bloque. 
El PARLASUR ha tenido un papel 
importante en la difusión de los ODS, 
indicando los instrumentos regionales 
disponibles para su logro. Sobre este 
punto, el PARLASUR ha señalado que “a 
pesar de los efectos de la crisis económica 
internacional y la disminución del comercio 
intrarregional, el MERCOSUR construyó 
en la última década una institucionalidad 
regional que debe ser considerada al 
momento de promover una alianza 
pública regional que permita colaborar 
en la agenda de los ODS. A modo de 
ejemplo, podemos citar el Instituto de 
Políticas Públicas en Derechos Humanos 
(IPPDH) (…), la Unidad de Apoyo a la 
Participación Social (UPS) y el Instituto 
Social del MERCOSUR (ISM), además 
del propio Parlamento del MERCOSUR 
(PARLASUR)”. Asimismo, se reconocen 
los instrumentos jurídicos y políticos para 
el trabajo cotidiano y consecución de los 
ODS como “el Acuerdo de Residencia 
para Nacionales de los Estados Parte del 
MERCOSUR, el Acuerdo Multilateral 
de Seguridad Social, la Declaración 
Sociolaboral del MERCOSUR, el Plan 
de Acción del Estatuto de la Ciudadanía 
y el Plan Estratégico de Acción Social, 

apenas para citar, son los más relevantes 
y que apuntan a profundizar y consolidar 
lo previsto en los ODS. El propio PEAS 
junto al Estatuto de la Ciudadanía son 
documentos programáticos que en la 
mayoría de sus directrices coinciden 
plenamente con la Agenda de los ODS, 
convirtiéndose en un verdadera Agenda del 
MERCOSUR para la implementación de 
los ODS” (PARLASUR, 2017, p. 8). 

Existe un potencial importante 
de progreso al lograrse una mejor 
articulación intersectorial del PEAS con 
los diversos planes de trabajo existentes 
en materia de Educación, Salud y Trabajo, 
entre otros sectores clave. Asimismo, 
es necesario consolidar un ámbito de 
trabajo permanente, que vincule a las 
áreas de investigación social estatales 
(Ministerios), con los institutos nacionales 
de estadística, de cara a establecer un plan 
para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales para el cumplimiento de 
los Objetivos del PEAS (armonizados 
con los ODS). Por otro lado, este ámbito 
de colaboración reafirma el vínculo del 
Plan con las políticas públicas de los 
Estados parte, dinamizando el proceso 
de convergencia entre los desempeños 
de los países en las áreas de política 
social. Es decir, contribuye directamente 
a una convergencia general en términos 
del bloque y a una posible transferencia 
de políticas públicas con base en la 
identificación de buenas experiencias 
para su promoción e intercambio. 
En este aspecto, instrumentos que 
viene impulsando el ISM, como el 
Observatorio de Políticas Sociales, el 
Sistema de Información del PEAS y la 
Escuela de Políticas Sociales, pueden 
tener un importante papel. 
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Los festejos por los 40 años del Plan 
de Acción de Buenos Aires, conocidos como 
PABAMA+40, marcan un hito histórico 
que pone en relevancia que la cooperación 
técnica para el desarrollo (CTPD) es un 
proceso multidimensional de alcance 
“bilateral o multilateral y su carácter, 
subregional, regional o interregional”. 
En este sentido, el Instituto Social del 
MERCOSUR reconoce y valora que la 
Conferencia de Alto Nivel de Naciones 
Unidas sobre Cooperación Sur-Sur, 
que tendrá lugar en Buenos Aires del 
20 al 22 de marzo de 2019, brinda 
una oportunidad significativa para 
revisar lecciones aprendidas, identificar 
nuevas áreas y mecanismos donde la 
cooperación Sur-Sur y triangular puede 
agregar valor y tener mayor impacto, 
y comprometerse a un seguimiento 
adecuado y sistemático del progreso en 
las metas e indicadores de los ODS en 
el marco del sistema de las Naciones 
Unidas. La mayor parte de las actividades 
llevadas a cabo por los Departamentos 
de Promoción e Intercambio de Políticas 
Sociales y de Investigación y Gestión de 
la Información pueden ser catalogadas 
dentro de las modalidades de cooperación 
Sur-Sur y triangular. 

En conclusión, construir una 
verdadera gobernanza multidimensional, 
multinivel y multiactor es de vital 
importancia involucrar a los diversos 
poderes del Estado, y a éste en todos sus 
niveles (administraciones subnacionales) 
y a la sociedad civil en su conjunto para 
“garantizar que nadie se quede afuera 
del desarrollo” así como consolidar 
las prácticas de la cooperación técnica 
entre países en condiciones similares de 
desarrollo. En esa tarea, el MERCOSUR 

está en condiciones de realizar un aporte 
sustantivo a la construcción de una red 
densa de cooperación, que permita afirmar 
una descolonización de los procesos de la 
cooperación global para el desarrollo.
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MERCOSUR in the Global Development Agenda: the PEAS and its validity 
in the framework of the SDGs 2030

Abstract: This article is focus on analyzing the role of  the institutions of  MERCOSUR 
within the Global Development Agenda. At the beginning, this article makes a brief  
description of  the main concepts and initiatives of  the Global Agenda; and then 
introduces the institutional framework of  MERCOSUR to address the Development 
Goals. Particularly, the Strategic Plan of  Social Action (PEAS, in Spanish) is presented 
as a coordination tool within the Social Dimension of  the MERCOSUR. Finally, the 
coincidences between the regional and the global development agenda are mentioned 
and described in a comparative way. 
Keywords: development, MERCOSUR, regional integration, social dimension .
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