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Mensajes clave 
 

• La Agenda 2030 incluye en su conceptualización la necesidad de avanzar de manera 
integrada en el desarrollo sostenible. En América Latina y el Caribe existen ejemplos 
concretos de iniciativas que han aplicado este enfoque y tienen, por tanto, impactos 
comprobables en las tres dimensiones del desarrollo sostenible (ambiental - social – 
económica). En el Simposio se lanzó la publicación “El desarrollo sostenible en la práctica: la 
aplicación de un enfoque integrado en América Latina y el Caribe” y se presentaron 22 de 
las experiencias recogidas en este documento. 
 

• En el panorama que plantea la Agenda 2030, no es necesario decidir entre la economía, la 
protección del medio ambiente y el bienestar de las personas. Las experiencias presentadas 
en el Simposio demuestran que es posible cumplir simultáneamente con los tres, a escala 
local, nacional y regional. Las experiencias con las que ya cuenta la región pueden hacer 
una contribución concreta al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), si son 
escaladas para generar un impacto mayor y son también extrapoladas a otros contextos. 
Como muestra el gran número de experiencias que han sido replicadas, la cooperación Sur-
Sur a nivel regional es muy dinámica.  

 
• Fomentar el enfoque integrado en la implementación de los ODS en la región, pasa por 

desarrollar cuatro campos básicos de cooperación regional de acuerdo a las conclusiones 
del simposio: (i) modelos de implementación de alternativas sostenibles que vinculen áreas 
productivas, de inclusión social y ambientales; (ii) estímulo al aprendizaje comunitario y los 
emprendimientos sociales verdes; (iii) financiamiento de inversiones sostenibles; y (iv) 
puesta en marcha de un sistema de información y una plataforma de buenas prácticas.  
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• Con objeto de avanzar en la Agenda 2030 con un enfoque integrado, los países de la región 
están definiendo cambios institucionales que faciliten una mayor coherencia y las sinergias 
entre aspectos ambientales y socio-económicos, en las políticas y estrategias de desarrollo. 
En el simposio se identificaron avances así como brechas y desafíos importantes a superar 
en este sentido. 
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Introducción  
 
Con motivo de la aprobación y puesta en marcha de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) con apoyo del Gobierno de Brasil, está implementando un piloto regional en América 
Latina y el Caribe, del proyecto "Enfoque integrado para la sostenibilidad ambiental en la 
planificación del desarrollo". Su objetivo es apoyar a los países a atender los retos del 
desarrollo sostenible abordando de manera balanceada las tres dimensiones del desarrollo, es 
decir maximizando los beneficios económicos, ambientales y sociales. 
 
En el marco de este proyecto, los días 04 y 05 de octubre de 2016, tuvo lugar en los auditorios 
del Instituto Brasilero del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (IBAMA), en la ciudad de 
Brasilia (Brasil), un “Simposio Regional sobre el Enfoque Integrado para el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe”, con el propósito de:  
 
• Discutir los avances y retos de la región en materia de desarrollo sostenible y en relación a 

los acuerdos consignados en “El futuro que queremos”, tras la reunión de Río+20. 
 
• Presentar experiencias concretas que están ya aplicando un enfoque integrado en la región 

para el avance hacia el desarrollo sostenible, y que pueden ser replicadas. 
 
• Identificar elementos prácticos, herramientas y áreas de cooperación regional para avanzar 

en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
El Simposio fue diseñado por el equipo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
del PNUMA, con el apoyo de la oficina de país del PNUMA en Brasil y el soporte del Ministerio 
de Ambiente de Brasil. El presente informe corresponde a una compilación de las relatorías 
provistas por un conjunto de diez moderadores y relatores durante el evento. 
 
Al evento asistieron 137 personas, entre representantes de gobierno, sector privado, sociedad 
civil y organismos de cooperación, provenientes de 21 países e incluyendo una amplia 
participación de Brasil. El evento contó con los aportes temáticos de 33 panelistas, distribuidos 
en segmentos que fueron moderados por 10 expertos.  
 
 
  

http://uneplive.unep.org/region/index/LA#integrated_approach_experiences�
https://www.dropbox.com/sh/hc3wtt7s1wv7jes/AACbhy3eq32Wd_H8aryloPkoa?dl=0�
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Sesión de apertura 
 
El Simposio inició el martes 04 de octubre de 2016, con un panel de alto nivel compuesto por:  
 

 Sr. Leo Heileman – Director Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe. 

 Sra. Suely Mara Vaz de Araújo – Presidente del IBAMA, Brasil. 

 Sr. Niky Fabiancic – Coordinador Residente de la ONU en Brasil. 
 Ministro Herman Benjamín – Superior Tribunal de Justicia de Brasil.  

 Sr. Sarney Filho – Ministro de Ambiente de Brasil. 

 
En síntesis el mensaje central de las intervenciones giró alrededor de la necesidad de influir en 
los tomadores de decisión y los hacedores de política pública, sobre la importancia de aplicar 
un enfoque integrado para el desarrollo sostenible, como una base fundamental para avanzar 
en el cumplimiento de la Agenda 2030 y enfrentar efectivamente los 17 macro desafíos 
globales, expresados en los ODS, “sin dejar a nadie atrás”. Para la región de América Latina y 
el Caribe es indispensable crecer con inclusión social para lograr el desarrollo sostenible, 
construyendo una región más resiliente, próspera, justa e incluyente, reconociendo que sí es 
posible construir un futuro con una vida digna, donde se preserve el medio ambiente y donde 
las personas pueden confiar en que tendrán una vida larga y saludable, con bienestar. 
 
En este orden de ideas, las iniciativas con enfoque integrado son importantes porque hacen 
frente de manera efectiva a la complejidad de los retos del desarrollo, especialmente de la 
lucha contra la pobreza en un escenario de cambio climático e incertidumbre socio-económica. 
Los desafíos son de tal magnitud, que la especie humana se encuentra en un momento 
decisivo para enfrentarlos conjuntamente, lo cual requiere de la responsabilidad y atribución de 
todos los sectores sociales y económicos, y de una perspectiva multidisciplinar, transdisciplinar 
e innovadora, con nuevas tecnologías y formas de trabajar en alianza. De ahí que compartir 
experiencias entre los países sea imprescindible, dado que puede ayudar en la implementación 
de acciones concretas y ahorrar tiempo en la curva de aprendizaje. 
 
En el panorama que plantea la Agenda 2030, no es necesario decidir entre la economía, la 
protección del medio ambiente y el bienestar de las personas. Las experiencias presentadas en 
el Simposio demuestran que es posible cumplir simultáneamente con los tres, a escala local, 
nacional y regional. La implementación de los ODS de manera indivisible y sinérgica, puede 
generar empleo y asegurar el bienestar futuro, afianzando la cooperación, dentro de los límites 
de un planeta frágil y finito. 
 
Finalmente, se resaltó la importancia de que eventos similares sean realizados periódicamente 
en la región, de manera que se estimule el intercambio de conocimiento y la cooperación Sur – 
Sur sobre los desafíos comunes de América Latina y el Caribe. Igualmente, se mencionó la 
necesidad de un trabajo conjunto para priorizar las poblaciones que enfrentan mayor 
vulnerabilidad, la movilización de nuevos recursos de cooperación internacional, de 
organizaciones privadas y de cooperación Sur - Sur, para construir un mundo que permita la 
producción sostenible, y donde se respete el uso sostenible de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
 

 “La Agenda 2030 es el principal reto global, que invita a que todos los países deben unir el tema 
ambiental con el social y los medios institucionales para enfrentar, los 17 macro desafíos de los ODS y 
sus 169 metas, como una responsabilidad y atribución de todos los sectores. En Brasil la Agenda 2030 
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es una perspectiva multidisciplinaria, donde el tema ambiental adquiere más fuerza. Este evento es un 
paso fundamental, que se debe repetir a lo largo de los años y hasta el 2030”  

Sra. Suely Mara Vaz de Araújo – Presidente del IBAMA, Brasil. 
 

“Se requiere de la aplicación del enfoque integrado, para la construcción de proyectos coherentes. La 
Agenda 2030 es una agenda preocupada por las tres dimensiones del desarrollo, mientras que los ODM 

han sido reconocidos como un movimiento anti-pobreza en la historia, los ODS son más ambiciosos, 
porque buscan no dejar a nadie hacia atrás. Lo que significa alcanzar a todos, independiente de su 

condición, raza, religión e identidad de género, y para esto la capacidad de innovación es fundamental. 
Compartir experiencias entre los países es imprescindible, sin duda el intercambio de experiencias 

puede ayudar en acciones concretas. ALC tiene particularidades para alcanzar el desarrollo, por ejemplo 
es indispensable crecer con inclusión social, para el desarrollo sostenible.”  

Sr. Niky Fabiancic – Coordinador Residente de la ONU en Brasil. 
 

“El propósito de la Agenda 2030 es un mundo justo, inclusivo y más seguro, con desarrollo social, 
económico y ambiental, que requiere de acuerdos entre el gobierno y los privados para lograr sus 

objetivos. Las historias compartidas en este Simposio nos inspiran, porque son lideradas por muchas 
personas de la región, y demuestran cómo estamos comprometidos y somos innovadores, mostrando lo 

que se puede alcanzar cuando se pone en marcha el desarrollo sostenible. Para cumplir con los ODS, no 
se tiene que decidir entre la economía y el bienestar de las personas. Las experiencias compiladas 

muestran que se pueden cumplir objetivos ambientales, económicos y sociales al mismo tiempo. 
Debemos combatir la pobreza, la desigualdad y ayudar a proteger el medio ambiente. Los ODS deben 

generar empleo y asegurar el bienestar ambiental del futuro. Es clave afianzar la cooperación dentro de 
los límites de un planeta frágil, así como compartir conocimiento, para resolver problemas comunes.  

Sr. Leo Heileman – Director Regional del PNUMA para América Latina y el Caribe). 
 

“Los ODS no traen muchas cosas nuevas que no supiéramos, la gran innovación de estos ODS está en 
la forma como se presentan, como un índice de contenidos lógico, fácil de entender y comunicar. Vienen 

con un mensaje, una buena historia para que cualquier líder político o comunitario lo pueda entender. 
Más que la agenda sectorial, los ODS tocan el corazón de la gente, del ciudadano más rico hasta el más 

pobre. El punto más importante de los ODS es que tenemos objetivos sustantivos e institucionales.  
Se habla mucho del derecho ambiental en los objetivos 13, 14 y 15, pero nos olvidamos de dos objetivos 

fundamentales, el 16 que trata del acceso a la justicia y a la información, y el 17 como principal 
innovación de los ODS, que nos recuerda que necesitamos de medios de implementación para dar 

permanencia y durabilidad a la Agenda.”  
Ministro Herman Benjamín – Superior Tribunal de Justicia de Brasil. 

 
 

“Se seleccionaron para el simposio experiencias demostrativas, ejemplo de buenas prácticas que nos 
muestran la dirección a seguir y las opciones de cooperación Sur-Sur. […]   

Los ODS deben inspirar nuestras decisiones en los próximos 15 años. Con casi 8.000 millones de 
habitantes, el mundo no aguanta más el modelo actual de desarrollo, de producción y consumo, por 

ende se requiere de inclusión y bienestar para enfrentar los desafíos del clima y lograr los Acuerdos de 
París. […] La disminución de la pobreza es el mayor reto, y en “El futuro que queremos” ha habido un 
compromiso global para un balance en las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Se requiere un 
trabajo conjunto para priorizar las poblaciones vulnerables, con movilización de nuevos recursos, con 

cooperación internacional y también Sur-Sur, para construir un mundo con modelos de producción 
sostenible, que respete el uso correcto de la biodiversidad. Un planeta resiliente, con equidad, igualdad, 

que enfrente los desastres, y dé solución a los conflictos, donde disminuya el número de refugiados y 
mejore el acceso al agua y la protección de los ecosistemas estratégicos. […]   

Es el momento decisivo para enfrenarnos de manera unida. El cambio climático es la mayor amenaza y 
tiene la capacidad paradójica de unirnos para la preservación de la vida. El Acuerdo de París y la 

Agenda 2030, así como las buenas prácticas que se presentarán en el simposio demuestran que sí es 
posible”  

Sr. Sarney Filho – Ministro de Ambiente de Brasil. 
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Sesión 1. Enfoque integrado y coherencia de políticas para la Agenda 2030 
 
Esta sesión sirvió como punto de partida del Simposio, al revisar rápidamente los antecedentes 
y el curso seguido desde la reunión de la Conferencia Mundial de Desarrollo Sostenible, 2012, 
conocida como Río+20 y los avances y retos de la región en materia de desarrollo sostenible. 
Además, se analizaron los avances desde la aprobación de la Agenda 2030 en materia de 
preparación de los países para su implementación. Esta sesión se desarrolló en dos paneles. 
 
 
Panel 1.1: Las metas globales en foco regional – El legado de Río + 20 para avanzar en el 
desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe 
 
 

Moderador: Sra. Denise Hamu, Director de la oficina del PNUMA país en Brasil. 
 
Discurso de apertura: Sr. Aron Belinky - Fundación Getulio Vargas (FGV). 
 
Comentaristas: 
 Sr. Jorge Abraão - Presidente del Instituto Ethos, Brasil. 
 Sra. Nicole Leotaud - Directora Ejecutiva Instituto Caribeño de Recursos Naturales. 

 Sra. Beatriz Martins Carneiro – Secretaria Ejecutiva Red del Pacto Mundial de la 
ONU en Brasil. 

 
Este panel en particular contó con un documento de apoyo preparado con antelación por Aron 
Belinky, titulado “The Río+20 legacy for advancing the environmental dimension of the 
sustainable development agenda in Latin America and the Caribbean”. Este documento 
identifica actores regionales con iniciativas, discursos y documentos de política y de 
planificación, que evidencian la inclusión de los acuerdos tomados en Río+20 y que están en 
concordancia con la Agenda 2030 y los ODS. El autor y sus tres comentaristas anotaron como 
ideas principales las siguientes: 
 
Para dar inicio al Panel, Aron Belinky hizo un recuento rápido de los acuerdos globales hasta 
llegar a Río+20, así como de los puntos de partida conceptuales del Simposio. Menciona que 
“se debe entender a los ODS como un proceso, Río+20 como un punto de articulación, no son 
solo las negociaciones bilaterales, se movilizaron también muchos actores por motivo de esta 
conferencia y se generó conocimiento desde las diversas esferas (canal oficial, semioficial y 
actores autónomos)”. 
 
Como se nota en la figura, el desarrollo sostenible parte de combinar de manera orgánica todos 
los elementos del desarrollo, de tal forma que el impacto sea superior a la suma de los 
resultados en los ámbitos ambientales, sociales y económicos. Los recientemente acordados 
ODS son los mínimos razonables para las sociedades actuales y futuras, que no pueden ser 
vistos de manera aislada o como una lista de chequeo, sino como una red que se retroalimenta 
entre sí, para avanzar simultáneamente en los diecisiete macro desafíos que presentan.  
 
Presentó igualmente, lo que llamó el “modelo de la dona”, en el cual la parte externa es el 
techo, representando los límites ambientales; en el piso está lo social y en el medio la 
economía y el espacio de bienestar, como se presenta también en la figura a continuación.  
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Fuente: Presentación Aron Belinky - Fundación Getulio Vargas (FGV). 
 
Por su parte, Jorge Abraão mencionó que los ODS se configuran como un horizonte utópico 
importante para las sociedades. Ese horizonte futuro es una construcción continua desde hoy, 
que se erige como una oportunidad para resolver problemas históricos no atendidos. Para esto 
la financiación es fundamental, especialmente desde los sectores más ricos y las empresas, lo 
que se traduce también en enfrentar la concentración de la riqueza, mayor dignidad en la lucha 
contra la pobreza y en que algunos gobiernos tendrán que invertir sus prioridades del desarrollo 
por una visión a más largo plazo.  
 
En este contexto, el crecimiento económico es solo un medio para llegar al desarrollo 
sostenible, en el que las empresas tienen un papel fundamental como agentes de 
transformación social, que pueden influenciar a sus colaboradores, cadenas de proveedores y 
mercados, lo que les implicará resignificar su valor de éxito, y pasar de la ganancia posible, a la 
ganancia suficiente, en un planeta finito y con enormes desigualdades. Una visión diferente 
como ésta requiere, por ejemplo, de transparencia en la información y de visiones innovadoras 
para la vinculación del sector privado y su forma de contribuir a los ODS.  
 
Por otro lado, Nicole Leotaud reconoce que la sociedad civil es otro actor fundamental para 
avanzar en la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS. No obstante, no ha sido 
suficientemente integrada a los procesos de toma de decisiones y definición de políticas 
públicas para la gestión participativa de los recursos naturales, y cuando se le invita a la 
participación, ésta se da de manera superficial. Por tanto, se requiere de un fortalecimiento de 
la sociedad civil, de aumentar su capacidad técnica y financiera, y de facilitar su participación 
en los espacios de diseño y toma de decisiones, en lo cual las agencias internacionales pueden 
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contribuir significativamente, esto podría ser un campo de intervención de las agencias 
internacionales. Se propone, por ejemplo la creación de redes nacionales de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), para la implementación y seguimiento de los ODS. 
 
Finalmente, Beatriz Martins Carneiro enfatizó en la importancia de involucrar al sector privado 
en el cumplimiento de los ODS, y menciona los aspectos fundamentales y los 10 principios del 
“Pacto Global”, como una iniciativa de sostenibilidad empresarial que promueve alianzas 
multisectoriales. El sector privado puede jugar un papel fundamental en el cumplimiento de los 
ODS en la medida que las empresas pueden influenciar a sus colaboradores, cadenas de 
proveedores y a los mercados y consumidores. Esta iniciativa ha diseñado 5 pasos para que 
las empresas incluyan los ODS en su estrategia corporativa. Por último, considera como 
grandes desafíos de la Agenda 2030, la corrupción en la región, el establecimiento de 
prioridades de la agenda del desarrollo y las alianzas para influenciar a las políticas públicas.  
 
 
Panel 1.2: La integración de políticas hacia la Agenda 2030 - Un imperativo para el 
desarrollo 
 

Moderador: Embajador Fernando Coimbra - Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales 
- Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. 
 
Panelistas: 
 Sr. Henrique Villa de Costa Ferreira – Secretario Nacional de Coordinación Social - 

Secretaría de Gobierno de Brasil. Consulta y participación de los actores. 
 Sra. María Virginia Cajiao - Comisionado del Consejo Presidencial Ambiental de 

Costa Rica. Enfoque integrado en la planificación nacional del desarrollo 
sostenible. 

 Sra. Nadine Brown – División de Desarrollo Sostenible y Planificación Regional - 
Instituto de Planificación de Jamaica. Visión 2030 y los ODS. 

 Sr. Mario Ruiz – Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay. Articulación de 
los ODS en el Plan Nacional de Desarrollo.  

 Sr. Carlos Andrés Alape – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia. Avances planificación de los ODS y la transversalización de la 
dimensión ambiental. 

 
En este panel se contó con la presentación de representantes gubernamentales de Paraguay, 
Brasil, Costa Rica, Jamaica y Colombia, que compartieron los pasos que ya han dado en la 
puesta en marcha de la Agenda 2030 a nivel nacional. En términos generales estos países han 
avanzado permeando arreglos institucionales, Planes Nacionales de Desarrollo y/o trazando 
visiones de largo plazo (como el caso de Paraguay y Jamaica).  
 
También se coincidió en los desafíos para la integración de políticas, que implican: internalizar 
los ODS en los diversos sectores gubernamentales; la coordinación de la gestión intersectorial; 
la territorialización y operativización en los niveles subnacionales; disponer de medios e 
infraestructura para el monitoreo y el manejo de información; v y traducir las metas a los 
contextos y lenguajes particulares de cada país y sus regiones (“tropicalizar” los ODS).  
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Para dar curso a la Agenda 2030 y cumplir con los ODS, Henrique Villa de Costa Ferreira 
presentó una instancia de gestión y gobernabilidad: la Comisión Nacional de los ODS, con 
representación plural y participativa. En esta iniciativa, Brasil ha demostrado que la 
participación social es clave y reiteró su compromiso de no dar un paso atrás en ese sentido. 
 
Por su parte, María Virginia Cajiao señaló el reciente Pacto Nacional por el avance en los ODS 
firmado entre los cuatro poderes del Estado, la sociedad civil y el sector privado, 
complementado con la creación de una Comisión de Alto Nivel y un Comité Técnico de 
Coordinación para su implementación. También comentó cómo el compromiso nacional con la 
descarbonización de la economía es central en este esfuerzo e implica replantear las 
prioridades económicas y sociales.  
 
De igual forma, Nadine Brown mencionó el papel del Grupo de Trabajo Interministerial y 
Grupos de Trabajo Temáticos en la definición del alcance de los ODS en el país y su alineación 
con la Visión 2030 nacional.  
 
Mario Ruiz comentó cómo con un apoyo fuerte de la sociedad civil y el involucramiento del 
gobierno se aprobó en 2014 el Plan Nacional de Desarrollo, con un horizonte 2030. Esto 
conllevó una transformación del marco presupuestario de todas las instituciones públicas. 
Como responsable de la continuidad de este plan se ha creado un Consejo Nacional de 
Desarrollo con los cuatro poderes del Estado, la sociedad civil, representantes de 
organizaciones campesinas y el sector privado.  
 
Finalmente, Colombia expuso la creación de una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para 
los ODS, así como ejercicios piloto para determinar la línea base a nivel local, en zonas con 
alta riqueza en biodiversidad y en centros urbanos con fuertes conflictos ambientales. En 
Colombia se está trabajando además, en un documento de política pública nacional (CONPES) 
que defina la estrategia de implementación de los ODS. 
 
Las presentaciones de las alternativas que cada país está tomando evidencian que la hoja de 
ruta para la implementación de la Agenda 2030 va a tener énfasis y prioridades diferentes de 
acuerdo a cada realidad nacional. Sin embargo, conocer las opciones y avances que se están 
dando permite extraer de manera temprana lecciones aprendidas, mecanismos y metodologías 
útiles y adaptables a otros contextos.  
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Sesión 2. Desarrollo sostenible en práctica en América Latina y el Caribe 
 
Presentación - Mensajes desde el campo: Introducción a las experiencias y el proceso de 
compilación 
 

Piedad Martin - Oficial Regional de Coordinación del Desarrollo de la oficina Regional del 
PNUMA. 

 
En este espacio, el PNUMA presentó oficialmente la publicación “El Desarrollo Sostenible en 
la Práctica: La Aplicación de un Enfoque Integrado en América Latina y el Caribe”. Para 
su elaboración, el PNUMA consultó 33 países de la región y contó con un equipo de 
sistematizadores. El proceso, desarrollado durante 2016, ha incluido entrevistas a 96 personas 
y ha supuesto la revisión de más de 100 experiencias, de las cuales se identificaron 57 que 
cumplían con los criterios establecidos de aplicación y logro de resultados en un enfoque 
integrado para el desarrollo sostenible. Finalmente, se documentaron a profundidad 28 de 
estas iniciativas, que se plasman en la publicación y alimentan una base de datos de 
experiencias en la plataforma digital UNEP Live. El análisis de estas experiencias ha tenido 
como resultado preliminar la definición de seis mensajes desde el campo, que aglutinan gran 
parte de los aprendizajes de estas iniciativas y adelantan parte de las recomendaciones para 
avanzar en el desarrollo sostenible de manera práctica: 
 

1. Romper silos o crear puentes entre ellos: La función de las iniciativas de sectores 
específicos en la promoción de políticas integradas. 

2. Respuestas globales: El desarrollo sostenible es específico a cada contexto, pero las 
políticas a gran escala también son importantes. 

3. Transformando realidades: La sostenibilidad requiere innovación y cambios culturales. 

4. Tejiendo la red: Las alianzas como herramienta para la implementación coherente y la 
expansión de los impactos.  

5. El papel del sector privado para impulsar un enfoque integrado desde la perspectiva 
económica. 

6. Los datos en la práctica: asegurando el monitoreo de una implementación integral y una 
toma de decisiones balanceadas y con visión de largo plazo. 

 
Estos seis temas centrales fueron discutidos en sesiones subsiguientes del simposio. Durante 
el resto de la sesión 2, se desarrollaron paneles paralelos en los que trece representantes de 
las experiencias discutieron cuatro de los temas centrales. 
 
 
  

http://uneplive.unep.org/region/index/LA#integrated_approach_experiences�
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Panel 2.1: Integrando innovación y tecnología 
 

Moderador: Sr. Juan Bello. PNUMA ORALC. 
 
Panelistas: 
 Sr. Renato Saraiva – Director de Revitalización de Cuencas Hidrográficas - 

Secretaría de Recursos Hídricos y Ambiente Urbano de Brasil. Programa Agua 
Doce. 

 Sr. José María Bonilla Argueta - Director del Instituto Técnico Comunitario de 
Honduras. Quesungual. 

 Sr. Jefrey Villanueva - Presidente de la Alianza Comunitaria Conservacionista de 
Turismo Alternativo y Rural de Costa Rica. ACTUAR. 

 Sra. Kadijah Edwards– Oficial Técnica del Proyecto PNUD ICCAS de Granada. 
Recolección de agua lluvia en la escuela para la educación especial de Granada. 

 
El análisis de las experiencias compiladas en la sistematización, muestra que el 40% de éstas 
aplicaron con éxito una nueva tecnología para el desarrollo sostenible. Sin embargo no podrían 
haberlo hecho sin emprender un verdadero cambio cultural. En este sentido, las cuatro 
presentaciones realizadas en este panel, coincidieron en haber considerado la tecnología y la 
innovación como un factor clave de éxito pero también en incluir el empoderamiento de los 
actores locales involucrados en las transformaciones necesarias para realizar las mejoras de 
calidad de vida esperadas.  
 
Por ejemplo, el “Programa Agua Doce de Brasil” (Renato Saraiva), ha demostrado que la 
implantación de tecnologías de salinización, que respondan a la escasez de agua en el 
semiárido brasileño, necesita de un proceso de vinculación de los gobiernos estatales y las 
comunidades que considere una visión integral y tenga en cuenta temas de salud, medio 
ambiente, y generación de ingresos que garanticen la sostenibilidad de las mejoras en la 
calidad de vida. 
 
La experiencia del “Modelo Quesungual en Honduras” (José María Bonilla Argueta), ha 
supuesto un proceso de transformación social que ha combinado tecnologías tradicionales y 
científicas para el manejo sostenible de suelos a través de la promoción de sistemas 
agroforestales. Los cambios han sido radicales al hacer que la gente sea parte de la solución y 
pueda participar de los beneficios de los cambios hacia un desarrollo más sostenible. 
 
La “Alianza Comunitaria Conservacionista de Turismo Alternativo y Rural de Costa Rica 
(ACTUAR)” (Jefrey Villanueva), representa una forma innovadora de asociacionismo para la 
conservación y el turismo alternativo rural, a través de la que se ha desarrollado todo un 
movimiento de etno- y eco-turismo, procesos de seguridad alimentaria, recuperación de tierras 
y conservación; y que garantiza que entre el 80 y 85% de los ingresos de las actividades 
económicas se distribuyan a nivel comunitario. 
 
Por último, la “Recolección de agua de lluvia en la Escuela para Educación Especial de 
Granada” (Kadijah Edwards), ha demostrado que las tecnologías de adaptación al cambio 
climático pueden no solo responder a la escasez de agua sino, aplicadas a una escuela, 
también fortalecer el sentido de comunidad, la autoestima de estudiantes con necesidades 



 
 

 
 

12 

especiales, estilos de vida más saludables y la sostenibilidad a través además de vínculos con 
el sector turístico privado. 
 
 
Panel 2.2: Integración entre sectores: enfoques para la coherencia 
 

Moderador: Sr. José Dallo. Director de la Oficina Subregional para Cono Sur. PNUMA. 
 
Panelistas: 
 Sr. David Latchman - Jefe de Planeamiento del Ministerio de Sanidad, Bienestar y 

el Ambiente de San Vicente y las Granadinas. Hospitales Seguros Verdes.  
 Sr. Mauro Oliveira Pires– Director de Extractivismo, Secretaria de Extractivismo y 

Desarrollo Rural Sostenible del Ministerio de Ambiente de Brasil. Programa Bolsa 
Verde. 

 Sr. José Antonio Torres - Gerente General de la Asociación de Municipios Los 
Nonualcos, El Salvador. Sinergias Municipales.  

 
Las experiencias sistematizadas, ponen de manifiesto que los esfuerzos sectoriales por construir puentes 
entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible, proporcionan excelentes puntos de partida para 
mejorar la integración y la coherencia de las políticas. Más allá de reconocer la importancia de los 
mecanismos de coordinación intersectorial e interinstitucional, este panel se basó en experiencias 
impulsadas por un sector específico que vincula a otros y asume aspectos multidimensionales en la 
implementación de sus estrategias.  
 
Los “Hospitales Seguros Verdes” (David Latchman), con una estrategia de de hospitales 
seguros que ha sido ampliamente implementada en la región para lograr disminuir la 
vulnerabilidad a desastres de estas infraestructuras críticas para el sector salud. Sin embargo, 
en ese proceso se ha considerado clave que estas instituciones sean ambientalmente más 
amigables y eficientes, con baja huella de carbono, mejor uso del agua y tratamiento de los 
residuos.  
 
Por su parte el “Programa Bolsa Verde de Brasil” (Mauro Pires), se estableció para 
complementar el Programa Brasil sin Miseria, a través de un mecanismo de compensación a 
familias en condición de pobreza, que realizan actividades amigables con el medio ambiente y 
protegen sus territorios, muchos de ellos en áreas naturales protegidas. De este modo, la lucha 
contra la pobreza se compatibiliza con la conservación del patrimonio natural.  
 
A nivel local, la colaboración municipal ha demostrado ser fuente de muchas sinergias en el 
desarrollo sostenible como muestra la experiencia de la “Asociación de Municipios Los 
Nonualcos de El Salvador” (José Antonio Torres). Esta asociación local surgió después de los 
terremotos de 2001, como una oportunidad para la reconstrucción y el desarrollo de un territorio 
resiliente. Sin embargo, pronto se reconoció que las sinergias municipales van más allá e 
incluyen muchos otros aspectos del ordenamiento territorial y el desarrollo local, además de 
involucrar a una gran cantidad de actores sociales en un proceso de planificación e innovación 
en el diálogo político y en la agenda pública. 
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Panel 2.3: Integrando las finanzas: la perspectiva económica 
 
 

Moderador: Sra. Dolores Barrientos. Directora de la oficina de país del PNUMA en 
México. 
 
Panelistas: 
 Sr. Marcelo Fernández - Centro Mario Molina, Chile. Aire saludable e impuestos 

verdes.  
 Sr. Bert de Bievre - Secretario Técnico Fondo para la Protección del Agua de Quito 

(FONAG), Ecuador. Fondos de Agua.  
 Sr. Jaime Andrés García Urrea - Director Ejecutivo Corporación Más Bosques, 

Colombia. BANCO2. 

 
Es importante que el proceso de innovación incluya herramientas fiscales u otros mecanismos 
financieros que permitan que las iniciativas de desarrollo sostenible continúen en el tiempo, 
para lograr el impacto esperado en su diseño. En las tres iniciativas contempladas en este 
espacio del simposio, se analizaron específicamente las alternativas de herramientas 
financieras que varias experiencias han aplicado y que pueden ser replicadas en otros 
contextos: 
 
En el caso de “Aire saludable en Santiago de Chile” (Marcelo Fernández), los llamados 
impuestos verdes hacen parte de una lista más larga de medidas que se han diseñado para 
mejorar la calidad del aire en el área metropolitana y financiar el Programa de 
Descontaminación. La clave ha sido complementar impuestos con regulaciones y contar con 
mediciones confiables sobre la contaminación, además de la simplicidad en la definición del 
impuesto, de manera que pueda ser entendido por los usuarios.  
 
Por otro lado, el “Fondo para la Protección del Agua en Quito” (Bert de Bievre), es un ejemplo 
de este instrumento del que existen 18 más en la región. Se trata de una alianza público-
privada, para asegurar la oferta de agua a través de la conservación de sus fuentes en las 
zonas altas de montaña, que ha logrado mantener la sostenibilidad financiera a través de un 
fideicomiso y de la aplicación de una tasa local a la distribución del agua.  
 
Por último, la iniciativa “BANCO2 en Colombia” (Jaime Andrés García Urrea) ha desarrollado 
herramientas para facilitar que familias campesinas e indígenas que conservan sus bosques, 
reciban una compensación económica, además de tener acceso a servicios bancarios y 
asistencia técnica. Se trata de una iniciativa público-privada a través de la que particulares y 
empresas pueden compensar su huella ecológica. El proyecto parte del enfoque de que la 
conservación debe considerarse como un proyecto productivo, no como una obligación de los 
más vulnerables.  
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Panel 2.4: Integración de actores 
 

Moderador: Sra. Esther Corrales – Coordinadora ODS de la Oficina del PNUMA en 
Brasil. 
 
Panelistas: 
 Sra. Ileana Saborit - Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. 

Cooperativas de Reciclaje. 
 Sr. Rolando Vargas Nina - Gerente General de la Asociación Forestal Indígena 

Nacional de Bolivia. AFIN Asociación Forestal Nacional.  
 Sra. Vicki Assevero – Fundadora y Directora Ejecutiva. Mercado verde de Santa 

Cruz.  

 
En el análisis de las experiencias se identifica que el 75% de las iniciativas involucran cinco de 
las seis tipologías de actores diferentes consideradas, lo que se convierte entonces en uno de 
los factores de éxito y sostenibilidad de las intervenciones. La asociación más común entre 
ellas involucra a instituciones de gobierno, sociedad civil y sector privado. De hecho, las tres 
experiencias de este panel, tienen en común que para alcanzar resultados en materia de 
desarrollo sostenible fue fundamental el hecho de integrar a partes interesadas clave en el 
proceso desde el inicio.  
 
A través de las “Cooperativas de Reciclaje de Cuba” (Ileana Saborit) se logró involucrar a un 
grupo vulnerable y tradicionalmente excluido, como los recicladores y recicladoras, en un 
circuito formal. Para dar viabilidad a estas cooperativas se firmaron contratos con los 
generadores estatales (industria y servicios), con una tasa de compras fijas de materias primas 
a la población, además de compras móviles en comunidades apartadas y acciones de 
promoción en las escuelas. Todo lo anterior, respaldado por un lineamiento nacional de política 
económica que busca “Promover la intensificación del reciclaje y el aumento del valor agregado 
de los productos recuperados”.  
 
La “Asociación Forestal Nacional de Bolivia” por su parte (Rolando Vargas Nina) ha logrado a 
través de la asociatividad, integrar otra población históricamente excluida de los circuitos 
económicos, como son los pueblos indígenas, permitiendo que hoy en día se benefician del 
manejo forestal sostenible de 1,8 millones de hectáreas, de dieciocho territorios indígenas. Lo 
anterior, fue posible desde el año 2005 con una ley forestal, que ha permitido desarrollar un 
modelo forestal y social para mejorar la calidad de vida de estas comunidades.  
 
Finalmente, el “Mercado Verde de Santa Cruz en Trinidad y Tobago” (Vicki Assevero), se 
plantea como una alternativa al consumismo que está alterando los sistemas ecológicos y el 
equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Más que un espacio físico de intercambio, es una 
experiencia donde se integran los productores, pequeños comerciantes, la naturaleza y los 
consumidores, entre los que se impulsan valores como la solidaridad, la confianza y la 
inclusión, y principios como la seguridad y la movilidad social. El mayor desafío de esta 
experiencia está en lograr que los actores sirvan más a la sostenibilidad. 
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Sesión 3. Herramientas para un enfoque integrado 
 
Esta sesión contó con dos paneles temáticos y una plenaria interactiva, sobre el análisis de 
brechas para la integración de los aspectos ambientales y socio-económicos en las políticas y 
estrategias de desarrollo sostenible. Las principales conclusiones de cada panel se presentan a 
continuación. 
 
 
Panel 3.1: Los ODS como una red de metas - innovación e integración para la acción 
sinérgica 
 

Moderador: Sr. Rodrigo Rodríguez – Asesor de Jefatura de Gabinete del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina. 
 
Panelistas: 
 Sra. Raquel Breda - Directora de Departamento del Ministerio de Ambiente de 

Brasil. Consumo y producción sostenible: SDG 12 y más. 
 Sr. Carlos Tamayo - Gerente General de Solidaridad y Desarrollo Empresarial 

(EDPYME), Perú. Microfinanzas para la adaptación basada en los ecosistemas: 
ODS 13 y más. 

 Sra. Elsa Guevara de Melchor - Presidente de la Asociación Municipal de Los 
Nonualcos y Alcaldesa de Santa María Ostuma, El Salvador. ODS a nivel local: 
una sinergia necesaria. 

 
El mensaje central de este segmento, consistió en mostrar en la práctica que no se necesitan 
tantos programas particulares para implementar los ODS como objetivos o metas hay. Las 
experiencias analizadas no fueron concebidas para implementar la Agenda 2030, sin embargo, 
contribuyen de manera efectiva a la implementación de un rango de dos a ocho ODS. La 
mayoría de ellas, al adoptar un enfoque integrado, contribuyen a cuatro o cinco ODS, y a varias 
metas dentro de cada uno de ellos.  
 
Para mostrar este tema en la práctica, el panel contó con casos concretos del logro de estas 
sinergias positivas, mostrando el potencial de las estrategias de consumo y producción 
sostenible (ODS 12) como modelo articulador para lograr sinergias claras e impactar 
directamente los ODS 8, 9, 12, 13 y 17. Como en el caso de Brasil, en el que “El Plan de 
Acción de Consumo y Producción Sostenible” (Raquel Breda) ha tenido un efecto potenciador 
en otros sectores de la acción pública y de la sociedad. 
 
La acción climática es otra forma de promover sinergias con los temas de seguridad 
alimentaria, agricultura resiliente, gestión sostenible del agua y conservación de ecosistemas, 
especialmente si se integran las “Microfinanzas en la Adaptación basada en Ecosistemas” 
(Carlos Tamayo), que ha permitido en el caso de Perú incorporar aspectos productivos a través 
de mecanismos financieros viables, que aseguren la sostenibilidad de la producción y de los 
ingresos familiares, promoviendo a su vez la conservación ambiental.  
 
“Los ODS a nivel local son una sinergia necesaria” (Elsa Guevara de Melchor) dado el papel de 
los actores locales y, en concreto, las alcaldías, para lograr coherencia en las estrategias de 
desarrollo sostenible a ese nivel, con alianzas entre los gobiernos locales y las organizaciones 
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de la sociedad civil, para generar resultados sociales, ambientales y económicos, impactando 
además en los ODS 1, 5, 9, 11, 15 y 16. 
 
 
Plenaria interactiva. Análisis de brechas: los cambios institucionales necesarios para 
avanzar en los ODS de una manera coherente e integrar aspectos ambientales y socio-
económicos en las políticas y estrategias de desarrollo sostenible. 
 
 
Del análisis de las experiencias sistematizadas, se extraen diez cambios institucionales 
considerados clave por todos los actores, para avanzar en el enfoque integrado del desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe:  
 

 
Posteriormente, se realizó un trabajo en grupos para, a través del abordaje de preguntas 
orientadoras, obtener las siguientes propuestas concretas para superar estos desafíos, con se 
muestra en la siguiente tabla: 
  

1. Crear confianza entre actores. 

2. Disponer de información pública para participar. 

3. Superar la resistencia al cambio. 

4. Sobrepasar los intereses particulares. 

5. Sostenibilidad económica – financiera. 

6. Lograr la voluntad política e institucional para la continuidad. 

7. Superar los campos sectoriales y lograr coherencia entre sus políticas. 

8. Flexibilizar los procesos de planificación pública y de financiación de los proyectos. 

9. Disponer de información técnica para la toma de decisiones. 

10. Trascender la visión de beneficio a corto plazo. 
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1) Elementos clave para generar cambios hacia el desarrollo sostenible: 
 
- Involucrar a todas las partes desde el inicio: Este involucramiento es esencial para la 

sustentabilidad de las iniciativas, dado que las redes sociales y las asociaciones ayudan a consolidar 
los procesos. En el contexto de un enfoque inclusivo de “no dejar a nadie atrás”, cada uno hace parte 
del cambio que debe basarse en relaciones gana – gana que involucren a las personas implicadas en 
procesos que tengan sentido para ellas. Igualmente importante es el involucramiento del sector 
privado, por el papel que está jugando en favorecer la continuidad de los procesos más allá de los 
cambios políticos, y como fuente complementaria de financiación. En este contexto, la comunicación 
es fundamental como estrategia para promover cambios de actitud que aboguen por la adopción de 
un enfoque integrado del desarrollo sostenible.  
 

- Empoderar a las comunidades y crear liderazgos múltiples e incentivos: De manera que las 
comunidades ganen capacidades de negociación participativa tanto para iniciativas de abajo hacia 
arriba como para gestionar aquellas que vienen desde el gobierno (de arriba hacia abajo). En este 
escenario, el gobierno debe generar incentivos para que la sociedad civil y el sector privado se 
involucren y promueva la integración de los ODS. Es importante que el involucramiento comunitario, 
sea hecho con multi-liderazgo, buscando despersonalizar los procesos, como factor clave para la 
continuidad de éstos, generando así gobernanza colectiva. Se requiere generar más espacios 
efectivos de concertación con la sociedad civil y el sector privado. Igualmente, el control social, la 
rendición de cuentas y la transparencia son factores importantes para lograr decisiones democráticas 
y conseguir la confianza y la seguridad jurídica. 

 
- Generación de un marco favorecedor para los ODS en los países: De manera que se aseguren 

los lineamientos de la Agenda 2030 y sus propuestas de aplicación en la legislación y acción pública; 
se reconozcan la multiplicidad de contextos sociales al interior de los países (regionalizar las 
prioridades); se cuente con instrumentos de política que faciliten el enfoque integrado del desarrollo 
sostenible; y se logre financiamiento sostenible y acceso a fondos para iniciativas de enfoque 
integrado. En este último punto, se propone coordinar mesas de donantes y de agencias de 
cooperación para ir en la línea de prioridades definidas por el país.  

 
2) Cambios institucionales y elementos necesarios para adoptar un enfoque integrado en las 
políticas y estrategias de desarrollo y avanzar en los ODS de manera coherente e integral: 
 
- Construir y consolidar sinergias intersectoriales e interministeriales: a través de espacios para 

la creación de agendas colectivas, que generen una mayor eficiencia gubernamental y la coherencia 
política, vertical y horizontal, incluyendo los diversos niveles subnacionales.  
 

- Apropiación gubernamental del enfoque integrado para el logro de los ODS, como una apuesta 
transversal. Para lo cual se requiere: 
a. Superar la resistencia al cambio y sobrepasar los intereses particulares. 
b. Avanzar más allá de los campos sectoriales y lograr coherencia en las políticas. 
c. Asegurar la participación de los actores locales como factor imprescindible. 
f.  Generación de incentivos para la aplicación del enfoque integrado del desarrollo sostenible.  
h. Innovación institucional: Hacer las cosas de forma diferente, reconociendo que los modelos 

vigentes no fueron, ni son suficientes para enfrentar los desafíos actuales.  
 

- Contar con una estructura de planificación, monitoreo y evaluación de las diferentes 
dimensiones del desarrollo sostenible: Entendido como un desafío en el que se deben usar y 
adaptar las estructuras existentes de monitoreo a los nuevos requerimientos de datos, e incluir el 
seguimiento comunitario, con el fin de producir información de calidad para la toma de decisiones. Es 
definitivo el rol de los ministerios o dependencias nacionales de planificación, para elaborar un marco 
adecuado en el Plan Nacional de Desarrollo de cada país, con el apoyo de Consejos o Comisiones 
intersectoriales de alto nivel, que promuevan el enfoque integrado y la coordinación interinstitucional 
e intersectorial.  
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Panel 3.2: El diálogo entre ciencia y política: maneras de utilizar la ciencia y los datos 
para informar los procesos de implementación, seguimiento y revisión de los ODS a 
nivel nacional y regional 
 

Moderador: Sr. Juan Bello. Coordinador regional de la División de Evaluación Ambiental 
del PNUMA ORALC. 
 
Panelistas: 
 Sr. Víctor Romero - Departamento de Análisis Socioeconómico de SIUBEN, 

República Dominicana. El índice de vulnerabilidad ambiental aplicado a la política 
social. 

 Sr. Adolfo Ayuso-Audry - Director General Adjunto Comité Nacional de los ODS, 
Oficina de la Presidencia de México. El monitoreo de los ODS de México y su 
vinculación con las políticas.  

 
Este panel reflexionó sobre la importancia de la toma de decisiones más informadas y el 
monitoreo del desarrollo sostenible. Esto es tan central que una de cada cuatro experiencias 
analizadas desarrolló y aplicó una nueva herramienta de medición y evaluación con diferentes 
propósitos. En el panel se discutió alrededor de dos iniciativas concretas:  
 
- La herramienta específica del Índice de Vulnerabilidad Ambiental implementado en 

República Dominicana y que se aplica en su política social, como herramienta para prevenir 
y mitigar riesgos que afectan a la población más vulnerable. La información generada con 
este índice permite direccionar la inversión pública de índole social a las familias más 
expuestas así como priorizar acciones como, por ejemplo, la reubicación.  
 

- A nivel nacional, se presentó la estrategia de México para generar y analizar información 
con el Comité Técnico que da seguimiento a los ODS, y que coordina las instituciones 
nacionales para generar 200 de los 230 indicadores de los ODS. 

 
Es necesario contar con información de calidad para tomar decisiones oportunas en materia de 
desarrollo sostenible (por ejemplo, en relación a la vulnerabilidad climática). No obstante, los 
conferencistas mencionaron los grandes déficits de información que existen en América Latina 
y el Caribe, para las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica). 
Parte importante de la información existente no es consistente, ni comparable o presenta 
vacíos técnicos o de períodos de tiempo, a causa de los erráticos sistemas de información y su 
escasa continuidad en el tiempo. Sin evidencias confiables no será posible tomar buenas 
decisiones.  
 
Otro reto presentado en el panel, tiene que ver con la forma en que se comunica la información, 
traduciendo los datos científicos a un lenguaje cercano a los tomadores de decisión, a los 
hacedores de la política y a la ciudadanía. Por lo anterior, se explicita la necesidad de 
programas robustos de monitoreo que generen evidencias comprensibles que apoyen la 
identificación de cambios claros en el medio ambiente. Se requiere de información más 
compacta y directa, conectada con las realidades de los países y las preocupaciones de las 
personas. Conectar con nuestro entorno significa una transición enorme en la gestión de la 
información. Para esto se requiere involucrar más a la ciudadanía, líderes de opinión, artistas y 
comunicadores y empoderar a las personas con el conocimiento. Los indicadores de 
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seguimiento a los ODS deben ser, por ello, fáciles de entender y comunicar, al tiempo que se 
asegure la voluntad política de mantener y modernizar los sistemas de información. 
 
En este escenario, el concepto de ciencia abierta puede ser funcional para avanzar hacia la 
colaboración como eje central de la producción de información y conocimiento. 
 
 
Sesión 4. Cooperación Sur-Sur y Triangular para la Agenda 2030 
 
El objetivo de esta sesión fue evaluar los desafíos e identificar oportunidades y herramientas 
para promover alianzas horizontales, verticales, intersectoriales que involucren a varios países. 
Además, apoyó la pre-identificación de necesidades y propuestas para apoyar la consolidación 
de un enfoque integrado en la región a través de la cooperación Sur-Sur y Triangular, que 
permitan compartir soluciones innovadoras, costo-efectivas y adaptables a los diferentes retos 
de desarrollo. Esta sesión contó con dos paneles temáticos y una plenaria interactiva, cuyas 
principales conclusiones se presentan a continuación. 
 
 
Panel 4.1: Promoviendo oportunidades para generar alianzas 
 

Moderador: Sra. María Jacqueline Mendoza – Secretaria General de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica.  
 
Panelistas: 
 Sr. Brian Francis. Director de Asuntos Económicos e Integración Regional de los 

Estados Caribeños Orientales. El rol de los mecanismos de cooperación 
subregional. 

 Sr. Andrés F. Zuluaga – Director del proyecto de Ganadería Sostenible, Colombia. 
El sector privado como catalizador de la sostenibilidad. 

 Sr. Ignacio Fígoli – Asesor de Energías Renovables de la Dirección Nacional de 
Energía de Uruguay. Alianzas para la transformación sostenible: La transición 
energética en Uruguay. 

 
En este segmento, se debatió sobre la oportunidad que brinda el compromiso con el 
cumplimiento de los ODS para generar alianzas entre actores. El 25% de las experiencias 
analizadas han sido ya replicadas, lo que demuestra que la región de América Latina y el 
Caribe está ya inmersa en un proceso de cooperación regional que permite adaptar y escalar 
aquellas experiencias que han demostrado ser exitosas. Se contó en este panel con tres 
perspectivas distintas sobre las alianzas:  
 
Por un lado, Brian Francis presentó esta iniciativa como un ejemplo de la importancia de la 
multiplicidad de actores, en el abordaje de la complejidad del desarrollo. Este mecanismo 
reconoce problemas compartidos por los países de esta subregión, como la alta vulnerabilidad 
a la variabilidad y al cambio climático, la pobreza y la inseguridad alimentaria. Como estrategia 
para enfrentar dichos retos, este territorio ha avanzado en mecanismos regionales y acciones 
coordinadas entre los niveles nacionales y organizaciones de segundo piso, como el Banco 
Central del Caribe.  
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Por otra parte, para contar con la visión del sector privado, Andrés F. Zuluaga presentó la 
experiencia de Ganadería Sostenible, exponiendo cómo un gremio privado que representa a 
los ganaderos del país, actúa como un catalizador de la sostenibilidad, liderando un proceso de 
cambio que disminuye los impactos negativos de la actividad pecuaria y mejora los ingresos de 
los campesinos.  
 
Por último, de parte de gobierno, Ignacio Fígoli presentó la experiencia del proceso de 
transformación de la matriz energética de Uruguay que ha incluido la transición a energías más 
limpias. Esta iniciativa demuestra que, a partir de una crisis, un cambio de tal magnitud solo es 
posible con el concurso de todos los actores: el liderazgo y la decisión del Gobierno nacional, 
soportado en normas y un plan estratégico; los generadores y actores privados en el desarrollo 
de un mercado eficiente; y los ciudadanos usuarios, comprometidos con el ahorro y uso 
eficiente de la energía.  
 
 
Panel 4.2: Perspectivas de asistencia técnica y financiera para la implementación de la 
Agenda 2030 
 
El último panel del Simposio contó con la participación de representantes de organismos 
internacionales con presencia en la región:  
 

Moderador: Sra. Ligia Castro – Directora de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El 
rol de las instituciones financieras en la implementación de los ODS. 
 
Panelistas: 
 Embajadora AudMarit Wiig - Embajadora de Noruega en Brasil. 

 Ministra Andrea Watson – Subdirectora de la Agencia Brasileña de Cooperación 
(ABC). 

 Sra. Priscilla Miranda – Directora de Foros de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en la Coordinación de Foros Multilaterales de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).  

 
La Embajadora AudMarit Wiig, hizo un llamado a no atomizar la cooperación internacional, y a 
entender los compromisos globales como complementarios (Acuerdos de París, Convención de 
Biodiversidad, Agenda de Acción para la Financiación para el Desarrollo y Agenda 2030), así 
como en identificar, cómo los esfuerzos de los ODS también permiten avanzar en los Acuerdos 
de París (Conferencia de Cambio Climático, 2015) y las metas de Aichi (Acuerdo sobre 
Biodiversidad, 2010). Igualmente, se mencionó la importancia de los avances y acuerdos 
logrados en la Agenda de Acción de Addis Abeba, 2015, en materia de financiación para el 
desarrollo, como un puntal para avanzar en la Agenda 2030. 
 
Así mismo, mencionó la importancia de que las organizaciones privadas apoyen la financiación 
y el logro de los ODS, en una estrategia combinada de movilización de recursos públicos y 
privados. No obstante, resaltó que se requieren resultados e indicadores de seguimiento y 
reporte claros que se puedan verificar y generen confianza en todos los actores.  
 
Andrea Watson presentó los campos de acción y prioridades de cooperación de Brasil. Para el 
caso de la Cooperación Sur- Sur ésta está enfocada en la capacitación de funcionarios al 
interior de los gobiernos, así como la asistencia técnica. También indicó que la posición de 
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Brasil sobre los ODS, tiene como prioridad la erradicación de la pobreza, así como la 
integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 
 
Finalmente, Priscilla Miranda indicó que en el continente hace falta más comunicación y 
divulgación de los ODS y que se debe considerar de manera urgente el establecimiento de 
mecanismos de evaluación de los proyectos, programas y estrategias a la luz de su 
contribución a la Agenda 2030. Identifica los siguientes puntos de trabajo:  
 
- Dar a conocer el trabajo entre las agencias de cooperación internacional y del sistema de 

Naciones Unidas. 
- Fortalecer las capacidades de cooperación Sur-Sur y el intercambio de experiencias en el 

marco y sobre los temas centrales de la Agenda 2030. 
- Capacitar a la banca local y multilateral latinoamericana. 

- Avanzar hacia una mayor integración del sector privado.  

- Crear sinergias entre mecanismos subregionales. 
 
 
Plenaria interactiva: Necesidades y oportunidades para una cooperación regional que 
fomente el enfoque integrado en la implementación de los ODS. 
 
Esta sesión de trabajo se enfocó en pre-identificar oportunidades y esbozar propuestas de 
cooperación regional que apoyen a replicar buenas experiencias y a promover un enfoque 
integrado para el desarrollo sostenible y el logro de los ODS. De este modo surgieron cinco 
propuestas, cuyos énfasis generales son:  
 
1. Aprendizaje comunitario y emprendimientos sociales verdes 
 
Esta propuesta se centra en fomentar los emprendimientos sociales verdes, con incentivos 
para que las microempresas se integren al sistema fiscal. De este modo, una visión macro y 
puramente económica, se complementaría con la búsqueda deliberada de mejorar el desarrollo 
humano.  
 
La integración y crecimiento de microempresas se puede lograr por medio de los gremios y 
sectores empresariales (como turismo rural, artesanía, medicina tradicional, etc.); fomentando 
la gestión de información por parte de las propias comunidades, mediante el uso de 
tecnologías; y a través del impulso de leyes nacionales que reconozcan el rol de las 
comunidades como actores primordiales de la economía y del desarrollo social. Una 
experiencia clara que ya tiene instrumentos generados a este respecto es el caso de ACTUAR 
en Costa Rica, que puede ser transferida a la región del Caribe anglófono en materia de 
emprendimientos de turismo rural comunitario y sostenible.  
 
2. Generar modelos de implementación de alternativas sostenibles que vinculen áreas 
productivas y ambientales 
 
Este grupo definió una propuesta para promover la agroforestería con fines bioenergéticos en 
la región. Varios son los ODS a los que apuntan los sistemas agrosilvopastoriles, como fue 
evidente en el simposio en las experiencias presentadas (Quesungual y Ganadería sostenible) 
entre estos: fin de la pobreza, seguridad alimentaria, acceso al agua, energía asequible y no 
contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, 
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acción por el clima, y alianzas para lograr los objetivos. Además, el Acuerdo de París abre 
nuevas oportunidades de financiación para proyectos que apunten a lograr la mitigación de y la 
adaptación al cambio climático, con un enfoque sinérgico.  
 
La actividad forestal con fines energéticos debe integrarse armónicamente con las actividades 
agrícolas y ganaderas, a través de sistemas agrosilvopastoriles que generen efectos benéficos 
de tipo productivo (mejor aprovechamiento de los suelos, beneficios para el ganado), 
ambientales (reducción de GEI, sostenibilidad en el uso de recursos naturales) y económicos, 
al suministrar una nueva fuente de ingreso para los productores. Existe interés en el Cono Sur 
de promover las experiencias realizadas en otros países de la región en materia 
agrosilvopastoril pero incorporando además esta componente bioenergética.  
 
3. Espacios de intercambio y aprendizaje regional, sobre el enfoque integrado para el 
desarrollo sostenible 

 
Esta propuesta incluyó el diseño de espacios de intercambio regional, como talleres, visitas de 
campo, foros, etc., especialmente en los temas de: arreglos institucionales para la 
implementación de políticas públicas para el desarrollo sostenible; integración de la agricultura, 
la ganadería y la actividad forestal con la producción de bioenergía; y sistemas de indicadores 
ambientales, económicos y sociales.  
 
Adicionalmente, se propuso crear una “Mesa Regional Multisectorial con Enfoque Integrado”, 
liderada por el PNUMA, con una plataforma de información, al tiempo que se continua con la 
sistematización de experiencias en la región que puedan constituir un acervo de prácticas 
replicables para la implementación de los ODS.  
 
4. Iniciar un proceso de cooperación subregional en Centroamérica 
 
Esta iniciativa busca la articulación del modelo bancarización rural y Pago por Servicios 
Ambientales desarrollado en Colombia con BanCO2, con la experiencia de Quesungual en 
Honduras, y ACTUAR en Costa Rica, junto con otras iniciativas relevantes en Centroamérica, 
incluyendo el Corredor Seco Centroamericano, el Corredor Biológico Mesoamericano, y otras 
relacionadas con finanzas verdes, microfinanzas para la adaptación basada en ecosistemas, 
proyectos productivos sostenibles y manejo integrado de ecosistemas. 
 
La propuesta está diseñada para facilitar el intercambio de experiencias con el fin de agilizar la 
implementación de esquemas de pago por servicios ambientales para comunidades rurales en 
Centroamérica, a partir de 1) dar a conocer el modelo de BanCO2 a líderes de comunidades 
rurales, gobiernos, representantes del sector financiero, empresas compensadoras y 
patrocinadores potenciales en Centroamérica; 2) identificar proyectos piloto para la 
implementación del esquema; y 3) dar recomendaciones y proponer una hoja de ruta para la 
implementación del modelo en la región. 
 
5. Financiamiento de proyectos de enfoque integrado para el desarrollo sostenible  
 
En este tema, se propuso la creación de un Fondo regional de desarrollo sostenible y de una 
plataforma de inversiones verdes, en alianza con el sector privado. 
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Sesión 5. Cierre del Simposio 
 

 Sra. Denise Hamu - Directora de la oficina del PNUMA en Brasil. 

 Embajador Fernando Coimbra - Jefe de Asesoría de Asuntos Internacionales del 
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. 

 Rubia Auxiliadora Constancio Quintão - Coordenadora-Geral - Secretaria Nacional de 
Articulação Social - Presidencia da República do Brasil 

 
“Este es el grupo del cambio y debemos cambiar el mundo. Hoy nos sentimos acompañados por un 
grupo grande e idealista que quiere que las cosas sucedan. Se está demostrando que si es posible 

cambiar el mundo”.  
Denise Hamu, Directora de la oficina del PNUMA en Brasil. 

 
Para el Embajador Fernando Coimbra el Proyecto de Enfoque Integrado del PNUMA con el 
apoyo del Gobierno de Brasil, ha logrado iniciar con este simposio un proceso de cooperación 
Sur–Sur. Resaltó que el intercambio ofrece posibilidades para trabajar juntos y compartir 
lecciones aprendidas. Finalmente mencionó: “la perspectiva ambiental está presente en tantas 
cuestiones y experiencias, que muestra que la región está observando con mucha claridad las 
oportunidades que están surgiendo y Brasil seguirá trabajando para estimular la cooperación y 
el trabajo conjunto, con un gran aliado como el PNUMA”. 
 
Como mensaje final, Denise Hamu después de expresar su agradecimiento a todos los 
participantes y organizadores del Simposio, expuso los siguientes compromisos para continuar 
con el proceso:  
 
1. Producir una nota de recomendaciones políticas como conclusiones del simposio y en base 

a un análisis más profundo de las experiencias compartidas para el primer Foro Regional 
de Desarrollo Sostenible (México, abril de 2016).  

2. Recoger herramientas concretas para posicionar las consideraciones ambientales en las 
estrategias y la implementación de la Agenda 2030 y los ODS. 

3. Desarrollar acciones de cooperación regional, especialmente formular algunas acciones 
específicas de cooperación Sur – Sur y triangular para fomentar la cooperación entre países 
en materia de adopción de un enfoque integrado para el desarrollo sostenible.  

4. Utilizar la publicación para visibilizar y compartir las experiencias de América Latina y el 
Caribe en la región y con otras regiones como parte de las contribuciones prácticas que los 
actores de la región ya están haciendo a la Agenda 2030. 

5. Fortalecer las alianzas con el gobierno brasileño y los demás gobiernos de la región así 
como con otros actores para avanzar en un enfoque integrado que permita virar hacia un 
desarrollo más sostenible de América Latina y el Caribe con el concierto de todos los 
actores. 

 
“Solos no conseguiremos nada, vamos a tomarnos de las manos y a caminar hacia la implementación 

de la Agenda 2030”.  

Embajador Fernando Coimbra, Jefe de la Oficina de la Asesoría de Asuntos Internacionales  
del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. 


