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Introducción 
 

Por años, el ser humano ha abusado de los recursos naturales del planeta debido al 

sistema económico capitalista que ha imperado y con ello la creciente industrialización 

que hemos experimentado desde comienzo del siglo pasado, principalmente.  

Desafortunadamente, el avance que se ha tenido como civilización no ha sido 

equilibrado. Si bien se han logrado grandes cambios tecnológicos y científicos que han 

facilitado la vida de millones de personas, éstos no han considerado el presente ni el 

futuro de las nuevas generaciones, generando problemas ambientales y sociales tales 

como el cambio climático, el consumo excesivo de recursos naturales, contaminación 

de nuestros ecosistemas, pobreza extrema, entre otros. 

Como ejemplo, sólo en el año de 2003 las emisiones totales de carbono por el uso de 

combustibles fósiles fueron de 6,800 millones de toneladas y, en Estados Unidos desde el 

año 1950 hasta 2007, las emisiones se han cuadruplicado. Como resultado de ese 

impacto, se calcula que la temperatura promedio de la superficie terrestre ha 

aumentado cerca de 0.6ºC y se proyecta que para 2100 haya aumentado entre 1.4 y 

5.8ºC. 1   

A esto último es inevitable sumar un factor muy importante: la sobrepoblación.  

Según datos de la ONU, se calcula que en 1950 la población mundial era de 2,600 

millones de personas; para 1987 la cifra aumentó a 5,000 millones y para 1999 quedó en 

6,000 millones.2  

 

                                                           
1 Urquidi Víctor. Desarrollo Sustentable y Cambio Global, México, El Colegio de México, 2007. p. 26 de 639 
2 Naciones Unidas (s.f). Construyendo nuestro futuro juntos, Población. Consultado en: 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
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Figura 1. Crecimiento poblacional desde 1990 según Naciones Unidas 

 

El crecimiento poblacional ha aumentado drásticamente. Tan solo en el periodo de 

1950 a 1987 la población mundial se duplicó ¡en poco menos de 40 años! Y se calcula 

que para el año 2050 seremos cerca de 9700 millones de personas.  

¿Realmente se contarán con los recursos para poder satisfacer las necesidades de 

todas esas personas?  

Ante este panorama, hay dos preguntas que valen la pena plantearse: 

¿Estamos a tiempo para dejarles un buen lugar en donde vivir a las nuevas 

generaciones? ¿Cómo lograremos asegurar un lugar digno para las personas del futuro? 

He ahí la importancia que tiene el Desarrollo Sostenible, en la teoría, pero sobre todo en 

la práctica.  

Más allá de un concepto, es una nueva forma de percibir y de entender nuestro 

entorno. En él, es probable encontrar la manera de resolver las problemáticas que 

actualmente existen y, en una loca utopía, tantos gobiernos, empresas, organizaciones 

del tercer sector, universidades e individuos, puedan contribuir desde sus trincheras a un 

mundo mejor.  
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En respuesta a ello, en 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó la que 

sería la nueva ruta de desarrollo global llamada “Agenda 2030”, la cual está constituida 

por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen como propósito dar visibilidad 

a los principales problemas sociales, ambientales que hay en el mundo, de manera que 

puedan ser atendidos y en un plazo de 15 años, resueltos (en el mejor de los casos).  

Esta iniciativa es sucesora directa de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), que contrario a la manera en la que éstos últimos fueron concebidos, la Agenda 

2030 pretende incluir a más protagonistas que puedan contribuir. 

Además de gobiernos, la Agenda 2030 exhorta a las empresas, sociedad civil y 

universidades a ser partícipes de un cambio para bien, de manera que tomen en 

cuenta el bienestar de la gente, el medio ambiente y un crecimiento económico 

sostenible.  

Quizás dentro de estos sectores se esté omitiendo a un tipo de organización igualmente 

importante que las ya mencionadas, como lo pueden ser los medios de comunicación 

masivos.  

Es posible que en ellos recaiga la responsabilidad de difundir información de valor y 

hacer que esta agenda sea conocida por la sociedad, para que ésta se involucre, vigile, 

participe y sea más crítica ante esta nueva agenda de desarrollo global.   

En este sentido, la finalidad de este trabajo titulación es profundizar en el papel que los 

medios de comunicación tienen para con esta agenda, para después analizar la 

información presentada por el diario El Universal en el primer año de actividad de los 

ODS; sin embargo, antes de llegar a ese punto, se le dará al lector un poco de contexto 

a través de tres capítulos.  

El capítulo uno aborda directamente el origen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

lo que significan, sus antecedentes, así como el proceso en la que estos se establecieron 

como la nueva agenda de desarrollo global. Además, este capítulo cierra con los 

principales avances que se han tenido a nivel mundial hasta el año 2019.  
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El segundo capítulo titulado “México y los ODS”, habla sobre la manera en la que los 

diferentes sectores de la sociedad han intervenido en esta agenda y en los objetivos de 

desarrollo. En él se describen los esfuerzos tanto del sector público, privado, 

organizaciones de la sociedad civil y de las universidades, para terminar con una breve 

exposición de los principales avances que ha tenido nuestro país hasta el 2019.  

El capítulo tres complementa al anterior ya que brinda un contexto sobre el papel de 

los medios de comunicación para con el desarrollo sostenible, a través de ejemplos e 

investigaciones que se han realizado. Después, se tocará el tema del papel de los 

periodistas y cómo podrían involucrarse de una manera más activa en el desarrollo 

sostenible y, por ende, en iniciativas como los ODS. Por último, se expondrán algunos de 

los medios de comunicación especializados en desarrollo sostenible y responsabilidad 

social que operan hoy en día en México tales como Expok, Corresponsables y Valor 

Compartido.  

Finalmente, en el capítulo cuatro se encuentra el análisis de contenido realizado al diario 

El Universal de las 70 unidades de análisis que incluyeron el término “ODS” o “Objetivos 

de desarrollo sostenible”, gracias a una herramienta de monitoreo proporcionada por 

la agencia Eficiencia Informativa.  

Estas unidades incluyen diferentes géneros periodísticos publicadas en el periodo del 

primero de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, periodo que comprende 

al primer año de lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

En él, se pretende analizar cada una de estas unidades para dar respuesta a las 

preguntas de investigación planteadas, y así lograr los objetivos planteados. De esta 

manera se le dará una valoración a la calidad de la información manejada por el diario, 

de acuerdo a ocho criterios generados con base a documentos oficiales.  

Esta investigación tomó como base el método cuantitativo de Bernard Berelson de 

quien se tomaron principalmente dos categorías para el análisis de contenido: una de 

asunto o tema y otra con la finalidad de identificar el tipo de información que fue 

presentada en el diario sobre los ODS; cada una de ellas cuenta con sus respectivas 

subcategorías.  Además, se creó una categoría extra: “ODS” (de igual forma con sus 

subcategorías) y así poder cuantificar cuántos y cuáles de los ODS fueron citados.  
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Capítulo 1: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen el mundo al que aspiramos. Se aplican a 

todas las naciones e implican, simplemente, la garantía de que no se deje a nadie atrás.” 

Alison Smale, Secretaria General de Comunicaciones Mundiales de la ONU 

 

En este primer capítulo, se explicará qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 

como sus antecedentes como una de las agendas internacionales más importantes 

sobre sostenibilidad en los últimos 20 años. 

Después, a manera de contexto para el lector, se repasarán los principales 

antecedentes mundiales que cimentaron las bases para construir esta iniciativa, así 

como su establecimiento como la nueva agenda de desarrollo actual.  

Finalmente, se dará cuenta sobre los principales avances que los países han tenido a 

nivel global desde su puesta en marcha en septiembre de 2015 hasta septiembre de 

2019.  
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1.1: ¿Qué son los ODS? 
 

En palabras de la firma española de consultoría para empresas y organizaciones Green 

Globe, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una serie de principios básicos que 

buscan poner fin a los problemas más importantes que aquejan a la humanidad actual 

para el año 2030, tales como el fin de la pobreza, combate al cambio climático, así 

como el bienestar y prosperidad de las personas. 3   

Se trata de 17 objetivos mundiales diseñados por la Organización de las Naciones Unidas 

que forman parte de la nueva Agenda 2030 de desarrollo para que cualquier 

organización, ya sea gubernamental, privada, académica o civil, pueda incidir en ellos.  

Son una iniciativa la cual fue puesta en marcha en septiembre de 2015 respaldada por 

expertos en temas de sostenibilidad, líderes de gobierno, directores de empresas, 

científicos y por más de 8 millones de personas de 190 países quienes, a través de una 

consulta global, expresaron sus necesidades y problemas más urgentes. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Llamas J. (2017). Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y la Agenda 2030. 2019. de Green Globe Sitio. 

Web: https://www.greenglobe.es/los-objetivos-desarrollo-sostenible-ods-la-agenda-2030/ 
4 Naciones Unidas México. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2019. de ONU Sitio Web: 

https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ 

https://www.greenglobe.es/los-objetivos-desarrollo-sostenible-ods-la-agenda-2030/
https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
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Figura 2. Los 17 ODS aprobados por la ONU 5 

 

Esta nueva agenda mundial de desarrollo, se basa en cuatro principios básicos, los 

cuales son:  

 Universal: la Agenda 2030 implica un compromiso universal, en la cual se 

consideran las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de todos 

los países.  

 Ambiciosa: los 17 objetivos y 169 metas son amplios e integran diversos intereses y 

perspectivas, desde alcanzar un mundo sin pobreza hasta lograr alianzas 

universales para el apoyo a los países con menores niveles de desarrollo.  

 Inclusiva: La Agenda 2030, tiene el compromiso imperativo de “No dejar a nadie 

atrás”, por lo que su principal enfoque es centrarse en las personas. 

 Integral: La Agenda 2030 no sólo incorpora las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible, sino que también incluye temas relacionados a la desigualdad, 

desarrollo humano, paz y seguridad. 

 

                                                           
5 Naciones Unidas Guatemala. (2016). Objetivos de Desarrollo. 2019 de ONU Sitio Web: https://onu.org.gt/objetivos-de-

desarrollo/ 

https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/
https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/
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Cada uno de estos objetivos posee una serie de metas (169 en total), las cuales tienen 

como finalidad poder medir la contribución que tanto gobiernos, como empresas, 

sociedad civil y academia puedan tener.  

Estos objetivos incluyen de manera más profunda algunos temas que no fueron 

valorados en su momento por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (tema que se verá 

más adelante), tales como Trabajo creciente y desarrollo económico (ODS8), 

Producción y consumo sostenible de las sociedades (ODS 12) o Paz, justicia e 

instituciones sólidas (ODS 16) los cuales resultan críticos para pensar realmente en un 

desarrollo sostenible y asegurar un bienestar para las futuras generaciones, sólo por 

poner un par de ejemplos.  

 

Figura 3. Los Ocho ODM de la ONU  6 

 

Como se mencionó hace un par de párrafos, los 17 objetivos corresponden a los tres 

ejes del Desarrollo Sostenible (económico, social y ambiental), además de considerar el 

Desarrollo Humano y por supuesto, la Paz, la cual es fundamental para que los demás 

aspectos de puedan cumplir.  

 

                                                           
6 Idem. 
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Figura 4. Comparación entre los ODM y ODS 7 

 

Tal como en la infografía anterior, los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio sólo 

contemplan un aspecto de la dimensión “Planeta” con el ODM 7 “Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente” y uno en “Asociaciones” con el ODM 8 “Fomentar 

una alianza global para el desarrollo”. 

Sin duda, los ODS son una herramienta, una hoja de ruta de la humanidad que ayudará 

a crear conciencia de los principales problemas tanto sociales, económicos y 

ambientales en el mundo, pero, sobre todo, incentivará a trabajar en equipo para 

poder resolverlos.  

En los siguientes sub capítulos, se ahondará en más contexto, así como las bases que, a 

lo largo del tiempo, lograron construir esta iniciativa.  

                                                           
7 Naciones Unidas México. (2016). Objetivos de Desarrollo del Milenio. 2019 de ONU Sitio Web: 

https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/ 

https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
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1.2: Antecedentes que dieron forma a los ODS 
 

Antes de entrar de lleno en el tema, es importante establecer la definición sobre un 

concepto que aparecerá continuamente en este trabajo de titulación. Este es el 

concepto de Desarrollo Sostenible. Para ello, es fundamental conocer un poco sobre 

sus antecedentes, así como su actual definición, para después dar paso a los eventos 

que forjaron el camino para la construcción de los ODS.   

Los primeros indicios de este concepto datan de principios del siglo XIX, cuando el 

científico alemán Thomas Malthus publicó su obra “Ensayo sobre el principio de la 

población”. En él, se destacó el constante crecimiento que la población tendría en los 

próximos años, y en un intento de pronóstico, avisó que este crecimiento excedería la 

capacidad de los suelos del planeta para producir suficientes alimentos. 8 

Por otro lado, algunos autores señalan que el primer antecedente que se atrevió a tentar 

el terreno y abordar el concepto de Desarrollo Sostenible ocurrió en 1976, en un informe 

desarrollado por The World Council of Churches. 9  

También se afirma que fue hasta 1980 cuando se ofreció por primera vez una definición 

real del concepto a través del “The World Conservation Strategy”, un informe publicado 

por la International Union for Conservation of Nature (IUCN) la cual propuso una 

estrategia basada en la conservación de los recursos naturales, con el objetivo de 

alcanzar el Desarrollo Sostenible.10  

A la par, se contemplan acontecimientos que comenzaron a cambiar la percepción y 

crear conciencia en la opinión pública sobre el impacto negativo de las acciones del 

hombre.  

Uno de los primeros antecedentes se ubica en el año 1971, cuando la UNESCO desarrolló 

el programa “El hombre y la biosfera”, el cual promulgó algo que hasta ese entonces 

era un hecho histórico y es que por primera vez se concibió a nuestro planeta como un 

todo único y cuyos problemas ambientales generados por la actividad económica del 

hombre solo podían resolverse si existiera una acción coordinada a nivel internacional.11 

 

                                                           
8 Gómez, C. (2018). El desarrollo sostenible: Conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación. p.95. 

Recuperado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf  
9 Robinson, C. (2009). “Environmental Concerns of the World Council of Churches”: Union Biblical Seminary. p.5. 

Recuperado de: https://www.academia.edu/2566737/Environmental_Concerns_of_the_World_Council_of_Churches 
10 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. (1980). World Conservation Stratey. Recuperado 

de: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCS-004.pdf 
11 Gómez, C. (2018). El desarrollo sostenible: Conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación. (p.96). 

Recuperado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf
https://www.academia.edu/2566737/Environmental_Concerns_of_the_World_Council_of_Churches
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCS-004.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf
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El objetivo de dicho programa fue estudiar las relaciones que el hombre tenía con su 

entorno, con la finalidad de orientar el desarrollo económico a políticas que se 

traduzcan en una conservación de los recursos naturales y por ende, el medio 

ambiente.12 

Ese programa se diseñó desde 1970 con el objetivo de establecer bases científicas para 

cimentar a largo plazo el mejoramiento de las relaciones entre las personas y el medio 

ambiente. Destacó por la investigación, formación y supervisión sobre la biodiversidad, 

siempre en miras de encontrar un equilibrio entre los recursos naturales y las necesidades 

humanas. De ahí el nombre del programa. 13 

Entre los diferentes factores que fueron su objeto de estudio destacaron los siguientes:  

 La función de conservación: Las reservas de biosfera protegen los recursos 

genéticos, especies vegetales y animales, ecosistemas y paisajes autóctonos 

valiosos para la conservación de la diversidad biológica mundial. 

 La función de desarrollo: Las reservas de biosfera tratan de aunar los intereses de 

la conservación con la utilización sostenible de los recursos mediante una 

cooperación estrecha con las comunidades locales, aprovechando los 

conocimientos tradicionales, los productos indígenas y los sistemas adecuados de 

ordenación de la tierra. 

 La función de creación de redes: Las reservas de biosfera están vinculadas a través 

de una red mundial; proporcionan servicios de investigación, seguimiento, 

enseñanza y capacitación a escala local, así como para llevar a la práctica 

programas comparativos de investigación y seguimiento a nivel internacional o 

regional. 14 

En continuación con estos hechos históricos, vale la pena mencionar que en 1968 se 

creó el llamado “Club de Roma”, un grupo integrado por científicos, políticos, 

empresarios, políticos comprometidos con que los países consiguieran lograr un 

crecimiento más estable y equilibrado.  

En 1971, una parte de este club, conformado por estudiosos y científicos del Instituto de 

Massachusetts, publicaron un informe llamado “Los límites del crecimiento”, el cual 

proyectaba para el año 2100 grandes problemas de contaminación, infertilidad de los 

campos, así como falta de recursos energéticos, relacionando estos problemas con la 

                                                           
12 Palmero, M. (2004). Desarrollo sostenible y huella ecológica. La Coruña, España. Editorial Netbiblio. (p.18) 
13 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s.f).Programa sobre el Hombre y la 

Biósfera. Recuperado de: http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-

biosphere-programme/ 
14FAO. (s.f).Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la UNESCO en las zonas de montaña. Recuperado de: 

http://www.fao.org/3/x0963S/x0963s08.htm. 

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.fao.org/3/x0963S/x0963s08.htm
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priorización que la humanidad le daba únicamente al crecimiento económico y 

dejando el tema ambiental totalmente olvidado.  

La misión de este club fue ser un catalizador global de cambio positivo. Entre sus 

principales objetivos destacaron: 15  

 Identificar los problemas más importantes de la humanidad 

 Analizar estos problemas en un contexto internacional  

 Buscar soluciones y alternativas para los planes a futuro  

Entre sus principales áreas de interés, resaltaron las siguientes:  

 Medioambiente 

 Demografía 

 Desarrollo humano 

 Promoción de los valores humanos 

 Gobernabilidad 

 Formar una sociedad de la información  

 Priorizar y promover nuevas tecnologías 

 Educación 

 Promover una sociedad global 

Muchos economistas de la época tacharon las predicciones del club como algo sin 

fundamento y que no tomaba en cuenta que, para ese lejano año de 2100, era muy 

probable que se descubrieran nuevas fuentes de energía, así como mecanismos nuevos 

para producir alimentos. 

Finalmente, en 1972 ocurrió el evento que tal vez marcó el inicio del movimiento 

ambientalista a nivel mundial: La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente, en Estocolmo, Suecia.  

Dicha conferencia propuso a la Asamblea General de la ONU la creación del Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así como la institucionalización 

del 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. (P.97).  

Esta última conferencia es importante ya que es considerada la primera que 

oficialmente aborda la problemática. En ella participaron cerca de 113 naciones y 

como resultado, 16  señala cuatro puntos principales:  

 

                                                           
15 Club de Roma. (s.f).Las señas de identidad del Club de Roma.. Recuperado de: 

http://www.clubderoma.net/memorias/cecor_memoria_2005anexos.pdf. (p.50-51). 
16 Palmero, M. (2004). Desarrollo sostenible y huella ecológica. La Coruña, España. Editorial Netbiblio. (p.18) 

http://www.clubderoma.net/memorias/cecor_memoria_2005anexos.pdf
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 Nacimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) 

 Primeros acuerdos sobre el Comercio Internacional de Especies Protegidas 

 Creación de los Ministerios (o Secretarías) de Medio Ambiente en los Estados 

 Gestación del Programa de acción de Medio Ambiente de la UE 

Todos estos eventos fueron un preámbulo para el que, sin duda, es el principal 

antecedente y sustento del concepto de Desarrollo Sostenible: la constitución de la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo en 1987,  a partir de la publicación del 

documento llamado “Informe de Brundtland”, en donde se propuso una primera 

definición oficial la cual se entiende como “el desarrollo que satisfaga las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades”.  

Citando textualmente la definición propuesta por Gro Harlem Brundtland, entonces 

Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, dice lo siguiente:  

“El desarrollo sostenible es un modelo de desarrollo que podemos mantener y 

apoyar. Es la visión compartida, holística y a largo plazo que los países han 

acordado como el mejor camino para mejorar la vida de las personas en todo 

el mundo. El desarrollo sostenible promueve la prosperidad y las oportunidades 

económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente.” 

Para tener una dimensión más completa sobre este concepto y el papel que ha tenido 

en la historia, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, el Doctor en Economía 

Internacional y Desarrollo, Jorge Antonio Pérez, propone que existen tres grandes etapas 

en la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) las cuales se dividen en 

diferentes épocas y se caracterizan por ciertas cuestiones: 17 

 La primera de ellas comprende el periodo de 1947-1970. Está marcada, 

principalmente por el inicio de la construcción de la Segunda Guerra Mundial a 

través del Plan Marshall y de la creación de instituciones promotoras de la 

cooperación como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Además, fue influida por los primeros economistas que 

plantearon teorías relacionadas al desarrollo, tales como La teoría del despegue 

de Walter Rostow de los pensadores neoclásicos de la economía.  

 La segunda etapa comprende de 1970-2000. En ella se presentan diferentes 

sucesos como el fin del sistema monetario internacional en los años 70´s, las crisis 

económicas de los 80´s, hasta llegar a os 90´s ya en un periodo con mayor 

                                                           
17 Pérez, Jorge Antonio. (2018). Consideraciones sobre el papel del sector privado en la cooperación internacional para 

el desarrollo, una mirada desde México. Ciudad de México, México. Editorial Instituto de Investigaciones Dr. Jpsé María 

Luis Mora. (p.21).  
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estabilidad y en la que se dieron lugar encuentros como la Cumbre de la Tierra 

(Río, 1992).  

 La tercera etapa es aquella que comprende a partir del año 2000 con el 

lanzamiento de lo Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). También, esta etapa se caracteriza por darle un fuerte seguimiento para 

la financiación de la cooperación para el desarrollo, así como el fomento de 

alianzas para cumplir dichos objetivos. 

Se puede afirmar que es durante los últimos 30 años cuando el concepto de Desarrollo 

Sostenible toma una gran relevancia en el mundo, debido a los eventos que hemos 

revisado, los cuales sentaron las bases de las nuevas políticas sociales, económicas y 

ambientales en los países y, en general, motivaron a las organizaciones y a la sociedad 

a cambiar poco a poco la manera en la que la sociedad mundial ha estado viviendo. 

Más adelante, se revisarán algunos de los acontecimientos más importantes que 

conformaron cada una de ellas, sobre todo desde la segunda etapa, con el objetivo 

de entender de una mejor manera el porqué de una iniciativa como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Todos ellos aportaron algún valor a favor del planeta y propiciaron a que tanto 

Gobierno, sector privado, sector civil y universidades entendieran la necesidad de 

trabajar en conjunto con un enfoque más holístico y que no sólo priorizara el crecimiento 

económico, sino también el social y ambiental, que, en conjunto, no son más que los 

ejes de alcance que estableció el Informe de Brundtland, del cual se proporcionará más 

información a continuación.  

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente se comenzó a trabajar en 1983, según un 

reporte de la FAO18, fecha en la que se eligió al Presidente y vicepresidente de la 

Comisión, puestos representados por Gro Harlem Brundtland (Noruega) y por Mansour 

Khalid (Sudán), respectivamente. 19  

Además, esta comisión contó 21 miembros de los principales países desarrollados, entre 

los que destacaron: Italia, la entonces República Federal de Alemania, la República 

Popular de China, Estados Unidos de América, la URSS, la extinta Yugoslavia y Canadá.  

Concretamente, la Comisión Mundial del Medio Ambiente nació con el objetivo de 

tener una estrategia de Desarrollo Sostenible que contemplara la dimensión ambiental 

como base del desarrollo económico y social partiendo de la base que priorizaba la 

                                                           
18 FAO. (s.f). Nuestro futuro común: el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (p.16). 

Recuperado de: http://www.fao.org/3/s5780s/s5780s09.htm 
19 Asamblea General de las Naciones Unidas. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. Nota del Secretario General. (p.3).  

http://www.fao.org/3/s5780s/s5780s09.htm
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protección ambiental. La meta tenía como límite el año 2000 y, si bien no se cumplió 

como tal, por lo menos sentó bases muy importantes para la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, tema que veremos más delante en esta 

investigación. 

Se considera que fue a través de su principal documento, mejor conocido como el 

Informe de Brundtland que se obtuvo por primera vez una definición aceptada del 

Desarrollo Sostenible, el cual define a este concepto como: “El desarrollo sostenible es 

el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.20 

 

“Cuando el Secretario General de las Naciones Unidas me pidió en diciembre 

de 1983 que estableciera y presidiera una comisión especial independiente 

que aceptara este importante desafío que tenía ante si la comunidad 

mundial, me di perfectamente cuenta de que no se trataba de una tarea y 

obligación de pequeña envergadura, y de que mis responsabilidades 

cotidianas en tanto que dirigente de un partido serían meramente imposibles 

de asumir. Lo que la Asamblea General pedía parecía también ser algo 

irrealista y demasiado ambicioso. En última instancia decidí aceptar este reto. 

El reto de arrostrar el futuro y de salvaguardar los intereses de las generaciones 

venideras. Pues resultaba meridianamente claro que: Necesitábamos un 

mandato para que la situación cambiase.”21  

Gro Harlem Brundtland,  

Presidenta de la Comisión Mundial del Medio Ambiente 

  

Es importante destacar que esta comisión fue presidida por quien es la Primer Ministra 

en Noruega de la historia al ocupar el cargo en 1981,1986 y 1990. También fue 

responsable de que Noruega se incorporara a la Unión Europea en 1994 y en 1998 

asumió la dirección general de la Organización Mundial de la Salud. 22 Es por eso que 

este informe lleva su nombre; sin embargo, el nombre real de este documento es Nuestro 

futuro común el cual constó de 12 capítulos: 

 

                                                           
20 Gómez de Segura, R. (s.f). Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como biomimesis. (p.16). 

Recuperado de: https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf 
21 Asamblea General de las Naciones Unidas. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. Nota del Secretario General. (p.10). Recuperado de: 

http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-

Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf 
22 Biografías y Vidas. (s.f). Gro Harlem Brundtland. Recuperado de: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/brundtland.htm 

https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/brundtland.htm
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Tabla 1. Capítulos del documento Nuestro Futuro Común 23 

Capítulos Temas 

1 Un futuro amenazado 

2 Hacia el desarrollo 

duradero 

3 El papel de la 

economía 

internacional 

4 Población y recursos 

humanos 

5 Seguridad alimentaria: 

sostener las 

posibilidades latentes 

6 Especies y 

ecosistemas: recursos 

para el desarrollo 

7 Energía: opciones 

para el medio 

ambiente y el 

desarrollo 

8 La industria: más 

producción con 

menos recursos 

9 El desafío urbano 

10 Administrar los 

espacios comunes 

11 Paz, seguridad, 

desarrollo y medio 

ambiente 

12 Hacia la acción 

común: propuestas 

para el cambio en las 

instituciones y las leyes 

 

Posteriormente, se dieron lugar cumbres internacionales, como la Cumbre de Río de 

Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la cual fue uno de los acontecimientos 

más importantes del siglo XX para la concientización del cambio climático y uno de los 

principales gestos de preocupación que tuvo la humanidad respecto a este tema.  

Tuvo lugar en 1992, en Río de Janeiro, Brasil entre el 3 y 14 de junio con el propósito de 

que los países pudieran alinearse por primera vez en la historia, a una serie de estatutos 

que garantizaran la protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, se asegurara el 

desarrollo económico y social.  

 

 

 

                                                           
23 Brundtland H. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. p.4. Recuperado de: 

http://ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-

Ambiente-Desarrollo.pdf  

http://ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
http://ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
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Resalta como un evento insólito ya que nunca se habían encontrado, en un solo lugar, 

cerca de 108 Jefes de Estado, representantes de la sociedad civil y periodistas de todo 

el mundo.24    

En dicha cumbre se pronunciaron diferentes líderes mundiales, entre ellos Fidel Castro, 

con su famoso discurso en el que hacía un llamado a una mejor distribución de los 

recursos en el mundo y denunciando a aquellos países que atentan contra otros.  

“Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir 

mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos 

despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos 

hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de 

estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase 

más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional 

justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin 

contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. 

Desaparezca el hambre y no el hombre.” 25   

Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro (1992)  

Uno de los resultados más importantes de esta cumbre, fue el anuncio de tres tratados 

internacionales: 26  

 La convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 El convenio de la Diversidad Biológica 

 La Convención de Lucha contra la Desertificación  

Pero lo más importante, fue que se puso sobre la mesa un plan de acción Agenda 21 el 

cual se define como como "Un plan de acción medioambiental para utilizar los recursos 

de la manera más sostenible y eficiente posible, y conseguir la participación de la 

comunidad local". 27 

A través de 40 capítulos, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

invitó a 179 países a trabajar con un objetivo común y así, éstos puedan mejorar de 

alguna manera la vida de las personas en el planeta.28   

                                                           
24 EcuRed. (s.f). Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. (1992). Recuperado de: 

https://www.ecured.cu/Cumbre_de_la_Tierra_en_R%C3%ADo_de_Janeiro_(1992) 
25 TeleSUR TV. (2014). Discurso de Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro. (1992). Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=qUYeMvMOuRQ 
26 Novia Salcedo Fundación. (2017). Han pasado 25 años desde la Cumbre de Río de Janeiro cuando el mundo 

empezó a preocuparse por el Cambio Climático (pero queda mucho por hacer). Recuperado de: 

http://www.noviasalcedo.es/han-pasado-25-anos-desde-la-cumbre-de/ 
27 Global. (s.f). La Agenda 21: un compromiso con el desarrollo sostenible. Recuperado de: 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=668&opcion=documento 
28 Cantú, Gutiérrez y otros. (2011). La teoría del desarrollo humano y sustentable: hacia el reforzamiento de la salud 

como un derecho y libertad universal. Scielo. México. Consulado en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572011000100010 

https://www.ecured.cu/Cumbre_de_la_Tierra_en_R%C3%ADo_de_Janeiro_(1992)
https://www.youtube.com/watch?v=qUYeMvMOuRQ
http://www.noviasalcedo.es/han-pasado-25-anos-desde-la-cumbre-de/
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=668&opcion=documento
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572011000100010
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Tabla 2. Principios de la Agenda 21 29 

Sección Nombre de la sección Algunos capítulos 

1 Dimensiones sociales y 

económicas 

Cooperación 

internacional para 

impulsar el 

desarrollo 

sostenible 

2 Conservación y gestión 

de los recursos para el 

desarrollo 

Cuidado de la 

atmósfera 

Cuidado de la 

biodiversidad 

3 Fortalecimiento del 

papel de los grupos 

principales 

Medidas para 

promover el 

desarrollo de las 

mujeres y de la 

infancia 

 

4 Medios de ejecución Recursos humanos 

Mecanismos de 

financiación 

Ciencia para el 

desarrollo 

sostenible 

 

 

Hasta este punto, todos los avances que se tuvieron sobre el Desarrollo Sostenible 

únicamente exigían al sector gubernamental sin tomar en cuenta a un actor que hoy 

en día ha tomado mucha relevancia: el sector privado y, en general, a otros sectores 

de la sociedad.   

Si bien los principios de la Agenda 21 fueron un parteaguas en la búsqueda de un 

acuerdo común entre los países para el desarrollo sostenible, éstos fueron más ambiguos 

que precisos y se limitaron solo a ser simples recomendaciones sin tener una manera 

clara de poder medir los avances o conocer si se estaban respondiendo a dichos 

principios a través de la creación de políticas sociales, económicas y ambientales que 

realmente velaran por el bienestar de las personas y propiciaran una vida digna.  

 

 

 

 

 

                                                           
29 ONU. (S/F). Programa 21 – Tabla de contenidos. Consultado en: 

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21toc.htm  

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21toc.htm
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En continuación a esta corriente de eventos, se afirma que en la década de los 

noventas predominó en gran parte del mundo lo que se conoció como las políticas 

económicas derivadas del “Consenso de Washington” 30 las cuales tienen como base 

ideológica que gracias a la libre economía tendría como consecuencia natural la 

reducción de la pobreza y por lo tanto el desarrollo sostenible.  

Sin embargo, autores como María Serrano afirman lo contrario y aseguran que el 

principal problema del consenso de Washington era que el tema de la equidad de 

recursos y todo aquello relacionado con los problemas ecológicos quedaban 

inevitablemente excluidos. 31   

La misma autora sugiere que, como respuesta a esa corriente de pensamiento 

económico, es que se dieron lugar los diferentes encuentros de la década de los 90´s, 

algunos de los cuales ya revisamos en esta investigación, y otras entre las que destacan:  

 Conferencia Internacional de Nutrición (Roma, 1992) 

 Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993)  

 Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (Bridgetown, 1994)  

 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994)  

 Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhagen, 1995)  

 IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)  

 Conferencia de la ONU sobre Asentamientos Humanos (Estambul, 1996)  

 Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma, 1996) 

 Conferencia Mundial de Educación para Todos (Dakar, 2000) 32   

Todas ellas contribuyeron y motivaron a que la Organización Mundial de las Naciones 

Unidas, optara por construir un camino que consolidara y atendiera los principales 

problemas que se consideraban relevantes en el mundo.  

También es importante tomar en cuenta el informe publicado en 1996 por la OCDE, 

Shaping te 21st Century, el cual es considerado el antecedente inmediato y pionero 

para que los ODM fueran instaurados.  

 

                                                           
30 Foro del Sector Social. (s.f). Antecedentes de la Agenda 2030. Recuperado de: 

https://www.forodelsectorsocial.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Los-Objetivos-de-Desarrollo-del-Milenio.pdf 
31 Mária Serrano,J. (s.f). EL "CONSENSO DE WASHINGTON" ¿PARADIGMA ECONÓMICO DEL CAPITALISMO TRIUNFANTE? 

(p.4) Recuperado de: https://www.cepal.org/Mujer/proyectos/gobernabilidad/manual/mod01/13.pdf 
32 Brisson, García y Di Petro. (2014). La cumbre del milenio y los compromisos internacionales. ODS Argentina. Buenos 

Aires, Argentina. P.8. Consultado en:  

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_com

promisos_internacionales.pdf 

https://www.forodelsectorsocial.org.ar/wp-content/uploads/2018/05/Los-Objetivos-de-Desarrollo-del-Milenio.pdf
https://www.cepal.org/Mujer/proyectos/gobernabilidad/manual/mod01/13.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_compromisos_internacionales.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_compromisos_internacionales.pdf
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Este documento plasmó la necesidad de sentar bases estratégicas para la cooperación 

del desarrollo en miras de un nuevo siglo. Éste se concentró en recomendaciones y 

metas globales que ya marcaban en ese un entonces un objetivo común rumbo al 

entonces lejano 2015. Estos grandes temas son: 33  

 Bienestar económico: El cual propuso reducir a la mitad las personas en 

condiciones de extrema pobreza para el año 2015.  

 Desarrollo social: Incluyó diferentes temas como el asegurar la educación primaria 

en todos los países, avanzar en materia de equidad de género, reducción de la 

mortalidad infantil y asegurar el acceso a servicios de salud.  

 La implementación de estrategias nacionales que puedan asegurar que se 

puedan reponer los recursos naturales utilizados hasta el momento a nivel local 

como países. 

Finalmente, el reporte sugiere que se debe trabajar puntualmente de manera local, país 

por país, y que, con la ayuda internacional, puedan concretarse estos avances.  

Sin embargo, no fue hasta el año 2000, cuando Naciones Unidas convocó a 189 Estados 

en Nueva York para firmar, el primer acuerdo de en la historia de la humanidad basado 

en objetivos a cumplir y no en meras sugerencias: La Declaración del Milenio y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Estos son ocho objetivos y 28 metas que tuvieron como finalidad atender las principales 

problemáticas las cuales fueron consideradas como las más relevantes en ese momento 

de la historia y así ponerles fin para el entonces lejano año de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 OECD, Development Assitance Committee. (1996). Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-

operation. París, Francia. P.2. Consultado en: http://www.oecd.org/dac/2508761.pdf 

http://www.oecd.org/dac/2508761.pdf
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Tabla 3. ODM y sus respectivas metas 34 

ODM Metas 

1: Erradicar 

la pobreza 

extrema y el 

hambre 

 Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. 

 Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

personas que padecen hambre. 

2:  Lograr la 

enseñanza 

primaria 

universal 

 Meta 3: Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el 

mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

3: Promover 

la igualdad 

entre 

géneros y la 

autonomía 

de la mujer 

 Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 

primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos 

los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015. 

4: Reducir la 

mortalidad 

infantil 

 Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 

mortalidad de los niños menores de 5 años. 

5: Mejorar la 

salud 

materna 

 Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres 

cuartas partes 

6: Combatir 

el VIH/SIDA, 

Malaria y 

otras 

enfermeda

des 

 Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 

propagación del VIH/SIDA 

 Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 

incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. 

7: 

Garantizar 

la 

sostenibilida

d del medio 

ambiente 

 Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 

políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos 

del medio ambiente 

 Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 

personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos 

de saneamiento. 

 Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la 

vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios 

8: Fomentar 

una alianza 

global para 

el desarrollo 

 Meta 12: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero 

abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio. 

 Meta 13: Atender las necesidades especiales de los países menos 

adelantados Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las 

exportaciones de los países menos adelantados. 

 Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países en 

desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo 

 Meta 15: Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda 

de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales 

a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. 

 Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y 

aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 

productivo. 

 Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, 

proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en 

desarrollo a un costo razonable. 

 Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se 

puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en 

particular los de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones. 

 

 

                                                           
34 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados por la ONU. (s.f). Cedrssa.gob.mx. P.8-13. Consultado en: 

http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aprobados%20por%20l

a%20ONU..pdf 

http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aprobados%20por%20la%20ONU..pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aprobados%20por%20la%20ONU..pdf
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Los ODM, son considerados como la primera iniciativa que buscó atender las 

necesidades humanas y derechos fundamentales que todas las personas deberían de 

gozar. Resaltan por tener, además, un método de medición a través de los indicadores 

de cada uno de estos ocho objetivos. 35  

Si bien, los gobiernos fueron los primeros en asumir esta responsabilidad, también la 

sociedad civil levantó la mano para llevar a cabo estos objetivos y contribuir al desarrollo 

sostenible, pero, sobre todo, resalta que, por primera vez en la historia, la participación 

del sector privado.   

Desde sus inicios, la empresa fue concebida como una entidad cuyo único fin era 

generar utilidades y valor para sus accionistas y si acaso, bienestar para sus 

colaboradores, dejando de lado totalmente una preocupación por el entorno (medio 

ambiente, comunidades, etc.)  

Sin embargo, debido a esta falta de preocupación fue que (en parte) se originó un 

consumo exagerado de los recursos naturales que comenzó principalmente después de 

la primera mitad del siglo XX y se acentuó en la década de los 80´s.  

Antonio Vives, ex director del departamento de Desarrollo Sustentable del Banco 

Interamericano para el Desarrollo, reconocido profesional y académico de temas 

relacionados a la responsabilidad social, menciona que, en un principio, se consideró 

únicamente al sector privado y en especial las empresas farmacéuticas como apoyo 

para lograr el objetivo ocho, ya que aún no se dimensionaba el papel que podían 

desempeñar.36   

Aunque sea de manera efímera, el sector privado empezaba a tener una relevancia y 

se le contaba como factor para contribuir al desarrollo sostenible.  

Cabe mencionar que casi a la par de los ODM, se lanzó el llamado Pacto Mundial 

promovido por la Organización de las Naciones Unidas en 1999 y el cual se dirigió 

específicamente al sector privado a través de 10 principios divididos en cuatro 

principales áreas: 37  

 

 

 

                                                           
35 Ibídem. p.3   
36 Lozano, J. Prandi,M. (2004). ¿Pueden las empresas contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio? (p.52). 

Recuperado de: https://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/objetivos_desarrollo_milenio.pdf 
37 Red Pacto Mundial Mèxico. (s.f). Los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Recuperado de: 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/pacto_mundial_mexico.pdf 

https://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/objetivos_desarrollo_milenio.pdf
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/pacto_mundial_mexico.pdf
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 Derechos Humanos 

 Condiciones laborales 

 Medio Ambiente  

 Anticorrupción 

Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que El Pacto Mundial dio pie a que el concepto de 

Responsabilidad Social se fortaleciera en las empresas. Esto último con la finalidad de 

que este concepto fuese el vehículo con el que las empresas pudieran contribuir al 

desarrollo sostenible, desde sus respectivas áreas de negocio, claro está.  

Retomando el tema de los ODM y el involucramiento que tienen con el sector privado, 

es el mismo Vives quien argumenta que las empresas solo pueden impactar a éstos de 

manera muy puntual y con acciones ligadas totalmente a su campo de acción o razón 

de su negocio, por lo que es poco probable que puedan contribuir a todos al mismo 

tiempo, debido a la amplitud que tiene cada uno de los objetivos.  

En la siguiente figura, el autor hace una comparación de las principales diferencias entre 

la empresa privada el alcance que tiene par con los ODM, así como su rango de acción.  

 

 

Figura 5. ODM y su relación con el sector privado según Antonio Vives 38 

En respuesta a esta falta de involucramiento, más delante de esta investigación se 

analizarán a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la primera iniciativa que 

no solo hace un llamado a los estados para tener un desarrollo sostenible, sino que 

también a los diferentes sectores de la sociedad, incluido el sector privado.  

De esta manera, los 189 países que se comprometieron a seguir los ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio tenían que alinearse y reformar sus esferas políticas de tal manera 

que contribuyeran a su cumplimiento, en especial aquellos países considerados como 

desarrollados.  

                                                           
38 Lozano, J. Prandi,M. (2004). ¿Pueden las empresas contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio? (p.52). 

Recuperado de: https://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/objetivos_desarrollo_milenio.pdf 

https://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/objetivos_desarrollo_milenio.pdf
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Para ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, publicó, en el año 2001, la guía 

general para la aplicación de la Declaración del Milenio, en donde se trató de 

establecer las posibles medidas con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de 

dicha declaración. 39  

Esta guía establece 48 indicadores cuantitativos los cuales fueron elaborados en 

conjunto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos. 40  

Objetivo por objetivo, ésta estableció estrategias, así como sugerencias de buenas 

prácticas para poder contribuir al avance de cada uno de ellos la cual se concentra, 

según su índice, en los siguientes temas: 41   

 Paz, seguridad y desarme 

 Erradicación de la pobreza y desarrollo: los objetivos de desarrollo del milenio 

 Derechos humanos, democracia y buen gobierno 

 Protección de las personas vulnerables 

 Atención a las necesidades especiales de África 

 Fortalecimiento de las Naciones Unidas 

 El camino por recorrer 

Una vez que la guía se estableció y teniendo en marcha el cumplimiento de los ODM, 

sólo restaba darle seguimiento y asegurarse que los países cumplieran con lo que 

prometieron y para ello, muchos países publicaron anualmente sus avances y 

aportaciones a través de los informes de país, asesorados por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los cuales ayudarían a ampliar el 

conocimiento sobre el tema, además de fortalecer alianzas y, por supuesto, construir los 

informes del progreso que año con año el Secretario General de las Naciones Unidas se 

comprometió a da a conocer.  

Respecto a los informes nacionales, su estructura tiene una línea muy marcada la cual 

consiste en un análisis de cada objetivo de desarrollo a la par de un contexto de cada 

país, los cuales se comparan con datos de 1990 con el año en que respectivamente 

fueron publicados, esto último para identificar avances o retrocesos, según sea el caso.42 

                                                           
39 Brisson, García y Di Petro. (2014). La cumbre del milenio y los compromisos internacionales. ODS Argentina. Buenos 

Aires, Argentina. P.9. Consultado en:  

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_com

promisos_internacionales.pdf 
40 CEDRSSA. (2018). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados por la ONU. p.7. Recuperado de: 

http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aprobados%20por%20l

a%20ONU..pdf  
41 Asamblea General de las Naciones Unidas. (2001). Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio. p.7. 

Consultado en: https://undocs.org/es/A/56/326 
42 Brisson, García y Di Petro. (2014). La cumbre del milenio y los compromisos internacionales. ODS Argentina. Buenos 

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_compromisos_internacionales.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_compromisos_internacionales.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aprobados%20por%20la%20ONU..pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aprobados%20por%20la%20ONU..pdf
https://undocs.org/es/A/56/326
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Es así como los países considerados como en desarrollo informaron sobre el progreso, 

mientras aquellos considerados como en alto desarrollo hicieron lo propio, pero sólo con 

el ODM8 “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo” para así establecer un 

compromiso de ayuda para aquellos países en desarrollo.  

Posteriormente, se dieron lugar diferentes conferencias y cumbres con el propósito de 

dar seguimiento y fortalecer el avance que los países tenían para con los ODM. Entre 

ellas destacan las siguientes:  

 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica) 2002: 

La cual tuvo lugar del 26 de agosto al 4 de septiembre con el propósito de 

fortalecer el concepto de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo reforzó la 

participación de la sociedad civil como contribuyente al desarrollo, sector que fue 

representado en dicha cumbre por ONGs, pueblos indígenas, organismos 

promovidos por mujeres, comunidad científica, etc. También, comenzaron a 

hablar más sobre la responsabilidad que tienen las empresas de rendir cuentas, la 

cual llamaron “Responsabilidad corporativa”. 43  

 Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo: Se llevó a cabo 

los días 21 y 22 de marzo de 2002, la cual tuvo como objetivo resolver la 

problemática de la financiación para el desarrollo, en especial en los países en 

desarrollo. Contó con cerca de 50 Jefes de Estado, así como los Foros 

Internacionales de la Sociedad Civil, y de empresas. 44   En ella se comprometieron 

a que los países desarrollados donaran el 0.7 por ciento de su PIB a los países en 

vías de desarrollo. 

 Cumbre mundial de 2005 en Nueva York: Se llevó a cabo del 14 al 15 de 

septiembre de ese año y tuvo como propósito presentar el primer informe de 

avances de los ODM así como reforzar el camino al 2015 ya que se agregaron 

cuatro nuevas metas a cuatro objetivos el ODM1; ODM5; ODM6 Y ODM7. 45  

Además, se logró la aportación de 50.000 millones de dólares anuales para 2010 y 

así luchar contra la pobreza. 46 

 Al mismo tiempo, tuvo lugar la Declaración de Paris en donde se estableció lo que 

                                                           
Aires, Argentina. P.17. Consultado en:  

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_com

promisos_internacionales.pdf 
43 FAO. (2002). Cumbre de Johannesburgo 2002. Johannesburgo, Sudáfrica. p.23. Consultado en: 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/recnat/recursos/pfn/bole-

n14/cumbre%20johannesburgo.pdf 
44 Naciones Unidas. (2002). Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Monterrey, México. p.1. 

Consultado en: https://www.un.org/es/conf/ffd/2002/pdf/ACONF1983.pdf 
45 Brisson, García y Di Petro. (2014). La cumbre del milenio y los compromisos internacionales. ODS Argentina. Buenos 

Aires, Argentina. P.11. Consultado en:  

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_com

promisos_internacionales.pdf 
46 Naciones Unidas. (2005). La Cumbre Mundial de 2005. p.1. Recuperado de: 

https://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sheet4.pdf  

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_compromisos_internacionales.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_compromisos_internacionales.pdf
http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/recnat/recursos/pfn/bole-n14/cumbre%20johannesburgo.pdf
http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/recnat/recursos/pfn/bole-n14/cumbre%20johannesburgo.pdf
https://www.un.org/es/conf/ffd/2002/pdf/ACONF1983.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_compromisos_internacionales.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_compromisos_internacionales.pdf
https://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sheet4.pdf
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se supone la primera ocasión que tanto países donantes como países receptores 

se comprometieron a perseguir ciertos objetivos en materia ambiental y se 

consideraron mutuamente responsables de alcanzarlos, estableciendo una serie 

de indicadores para la correcta evaluación de su seguimiento e implantación. 47   

 Acra 2008: El Primer Foro de Cooperación para el Desarrollo del ECOSOC se 

celebra en la sede de las NNUU, en Nueva York, los días 30 de junio y 1 de julio de 

2008. Este primer encuentro da voz, por primera vez, a todos los actores, 

incluyendo a la sociedad civil, los parlamentos, los gobiernos locales y el sector 

privado, convirtiéndose en una plataforma global de representación y 

participación multinivel para mejorar el diálogo en materia de cooperación 

internacional al desarrollo. 48 

 Declaración bilateral de donantes 2010: Once de los principales países donantes 

se reunieron para continuar con el plan y financiar los ODM. 49   

 Busan 2011: Con el fin de continuar trabajando y poder afrontar los nuevos desafíos 

y cambios en la arquitectura de la cooperación internacional, se celebró en Busan 

el 4º Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda. Este encuentro concluyó con 

una declaración de Partenariado Global por la Eficacia de la Cooperación para 

el Desarrollo, una promesa de “establecer una alianza mundial nueva, incluyente 

y representativa” para una ayuda más eficaz, pero sin acuerdos vinculantes. 50  

A lo largo de 15 años, 189 países se comprometieron a cumplir los ODM, cada uno dentro 

de sus posibilidades y roles, claro está.  

Al igual que en el año 2000, los países volvieron a reunirse en 2005 para presentar sus 

avances y marcar acciones para el mediano plazo, además de establecer 4 nuevas 

metas las cuales se incluyeron en los siguientes objetivos: 51   

 1.- Incorporar los objetivos del empleo pleno y productivo y trabajo decente para 

todos, en particular las mujeres y los jóvenes. 

 5.- Lograr el acceso a la salud reproductiva para 2015 

 6.- Alcanzar en la medida de lo posible el tratamiento del VIH/SIDA para todos los 

necesitados para 2010.  

 

                                                           
47 CIDOB, Barcelona Centre For International Affairs. (s.f.) El camino hacia Busan. Barcelona, España. Consultado en: 

https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/busan_2011/el_camino_hacia_busan 
48 Ídem 
49 Pérez, Op.Cit. p.45. 
50 Ídem 
51 Brisson, García y Di Petro. (2014). La cumbre del milenio y los compromisos internacionales. ODS Argentina. Buenos 

Aires, Argentina. P.11. Consultado en:  

https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_com

promisos_internacionales.pdf 

https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/busan_2011/el_camino_hacia_busan
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_compromisos_internacionales.pdf
https://www.odsargentina.gob.ar/public/documentos/seccion_publicaciones/odm/la_cumbre_del_milenio_y_los_compromisos_internacionales.pdf
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 7.-Reducir en medida importante el ritmo de pérdida de diversidad biológica para 

2010.  

En el año 2010, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el 

informe de los primeros diez años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio el cual dio 

muestra del avance de cincuenta países e hizo un balance positivo; sin embargo, 

también optó por marcar las líneas de acción dentro de los siguientes años, ya que 

únicamente quedaban cinco años para cumplir las metas marcadas. 52 

Estos lineamientos fueron:  

 Apoyar el desarrollo de los países y una gobernanza eficaz 

 Alentar el crecimiento económico inclusivo en pro de los más pobres 

 Aumentar inversiones en materia de educación, salud y acceso al agua 

 Aumentar las acciones relacionadas a la protección del empleo 

 Promover el desarrollo con bajas emisiones de carbono  

 Promover los recursos nacionales para seguir financiando los ODM 53 

Finalmente, en el año 2015 Naciones Unidas publicó su informe final el cual plasmó los 

avances, así como las áreas de oportunidad que dejó todo el trabajo a lo largo de 15 

años, aunque vale la pena recordar que el punto de partida para poder medir los logros 

no fue el año 2000 sino 1990.  

En resumen, estos fueron los logros de los ODM conseguidos a nivel mundial: 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Ibídem. P.20  
53 Ídem. 
54 Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe de 2015. Nueva York, Estados Unidos. p.4-7. 

Consultado en: https://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/UNDP_MDG_Report_2015.pdf 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/UNDP_MDG_Report_2015.pdf
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Tabla 4. Logros de los ODM hasta 2015 

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre 

A nivel mundial, desde 1990 se redujo la 

cantidad de personas en esta situación 

se redujo a la mitad, cayendo de 1900 

millones a 836 millones en 2015 

ODM 2: Lograr la enseñanza primaria 

universal 

La cantidad de niños en edad de recibir 

enseñanza primaria que no asistió a la 

escuela se redujo casi a la mitad a nivel 

mundial, pasando de 100 millones en el 

año 2000 a 57 millones en 2015 

ODM 3: Promover la igualdad de género 

y empoderamiento de la mujer 

Aunque este indicador incluye diferentes 

aspectos, destaca que: las mujeres 

ganaron posiciones en diferentes 

dimensiones, desde lo educativo, hasta 

en lo profesional.  

ODM 4: Reducir la mortalidad de los niños 

menores de 5 años 

La tasa mundial de mortalidad de niños 

menores de 5 años disminuyó en más de 

la mitad, de 90 a 43 muertes por cada 

1000 niños nacidos entre 1990 y 2015 

ODM 5: Mejorar la salud materna Desde 1990, la tasa de mortalidad 

materna disminuyó en un 45% a nivel 

mundial y la mayor parte de esta 

reducción ocurrió a a partir del año 2000.  

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, Paludismo 

y otras enfermedades 

Las nuevas infecciones con VIH 

disminuyeron un 40% entre 2000 y 2013, 

de un estimado de 3,5 millones de casos 

a 2,1 millones.  

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente 

Al igual que el ODM 3, este objetivo tiene 

diferentes dimensiones, entre las que 

destacan: Eliminación parcial de las 

sustancias que agotan la capa de ozono 

desde 1990; En 2015 se logró que el 91% 

de la población mundial utilizara una 

fuente de agua mejorada, en 

comparación al 76% de 1990.  

ODM 8: Fomentar una alianza mundial 

para el desarrollo  

La asistencia oficial para el desarrollo por 

parte de los países desarrollados 

aumentó un 66% entre 2000 y 2014 

alcanzando 135 millones de dólares. 

 

Durante los quince años en la que la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

fue promovida, México elaboró cinco informes nacionales, de los cuales tres fueron 

realizados en conjunto con el Sistema de las Naciones Unidas en México. También, en 

2013 se presentó información sobre el progreso que presentó cada entidad federativa 

del país. 55  

Los avances que tuvo el país fueron relevantes. Según el último informe de avances que 

México publicó en 2015, éste se comprometió en sumar esfuerzos para lograr 51 

indicadores en torno a los ODM, 41 oficialmente reconocidos por las Naciones Unidas. 56 

                                                           
55 Oficina de la Presidencia de la República. Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de Avances. (2015). 

México. P.11. Consultado en:  https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/pdf/InfMex2015.pdf 
56 Oficina de la Presidencia de la República. Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de Avances. (2015). 

México. P.24-26. Consultado en:  https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/pdf/InfMex2015.pdf 

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/pdf/InfMex2015.pdf
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/pdf/InfMex2015.pdf
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Figura 6. Avances finales de los ODM en México hasta 2015 57 

El reporte concluyó que el hecho de que México decidiera sumarse a la iniciativa de 

los ODM dejó un gran aprendizaje al gobierno, ya que obligó a las instituciones del país 

a alinearse y a los estados estatales en miras de un objetivo común, pero, sobre todo, 

a medir los esfuerzos marcados para cada una de las metas.  

El país se mostró consciente del esfuerzo que requerirá para seguir cooperando para el 

desarrollo a través de políticas públicas y alianzas que respondan a esta necesidad, 

sobre todo por la ya anunciada agenda post-2015. 58  

                                                           
57 Naciones Unidas México. (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio. México. Consultado en: 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/ 
58 Oficina de la Presidencia de la República. Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, Informe de Avances. (2015). 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/


   
 

32 

 

Es importante señalar que, aunque como iniciativa los ODM fueron bien recibidos por los 

países, existieron diferentes opiniones que, desde una mirada crítica, cuestionaron la 

posible contribución de los estados al desarrollo sostenible.  

Una de estas voces es la de Sara Dueto Valero, quien a través de su documento “Los 

ODM después del 2015” realizó una serie de observaciones negativas hacia los ODM 

entre las que destacan: 59   

 Los objetivos son demasiado ambiciosos  

 El marco de monitoreo no tiene en cuenta las diferencias existentes entre grupos 

de población  

 Algunas metas no son numéricas y no tienen fechas límite especificas  

 Algunos elementos clave de la Declaración del Milenio se han omitido (ej. 

Derechos humanos)  

  El enfoque actual se centra demasiado en la salud  

  Algunas metas no se abordan lo suficiente (como el empoderamiento de la 

mujer)  

 Algunas metas no están bien especificadas  

Por su parte, el doctor en desarrollo económico de origen belga, Jan Vandemoortele 

también se pronunció en contra de los ODM señalándolos de engañosos e inflados. En 

un artículo en el diario El País expresó su opinión señalando rotundamente que por más 

que los países lo aseguraran, las metas no fueron alcanzadas; sin embargo, esto último 

no significa que no existiera un progreso. 60   

En definitiva, los ODM marcaron el camino hacia una sociedad más justa y, por ende, a 

un mundo mejor. Fomentaron una mayor concientización sobre la importancia del 

desarrollo sostenible y lograron que los países concentraran en atender estos problemas 

para, si bien no desaparecerlos, sí reducirlos. 

Finalmente, fue a partir del 2011 que, con la inminente llegada del 2015, la entonces 

agenda post 2015 se fue configurando poco a poco, para dar paso a la nueva iniciativa 

global para el desarrollo sostenible: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

 

                                                           
México. P.15. Consultado en:  https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/pdf/InfMex2015.pdf 
59 Duerto, S. (2015). Los ODM después del 2015. Cepal.org. P.3. Consultado en:  

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/sesion7_odmpost2015_sduerto_unsd.pdf 
60 Vandemoortele, J. (2015). No creas todo lo que te dicen de los ODM. El País. Consultado en:  

https://elpais.com/elpais/2015/02/09/planeta_futuro/1423489334_643762.html 

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/pdf/InfMex2015.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/sesion7_odmpost2015_sduerto_unsd.pdf
https://elpais.com/elpais/2015/02/09/planeta_futuro/1423489334_643762.html
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1.3: El establecimiento de los ODS como la nueva agenda mundial de 

desarrollo 
 

Los diferentes acontecimientos vistos en el capítulo anterior fueron fundamentales para 

llegar a este punto. Cada una de ellos ayudó a reflexionar y cambiar la concepción 

que se tenía del concepto de desarrollo, pasando de algo totalmente relacionado al 

crecimiento económico, a considerar los aspectos sociales y ambientales. 

Fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de 

Janeiro (2012) cuando oficialmente se habló por primera vez de manera pública sobre 

la nueva agenda mundial (aún sin nombre) que sustituiría a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio para el año 2015. 61    

El objetivo principal de aquella conferencia fue hacer un balance de los avances que 

habían tenido los países en materia de Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo estipulado 

20 años atrás en la Conferencia de Mundial de Medio Ambiente en Río de Janeiro (1992) 

así como los logros obtenidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Un total de 193 jefes de estado concluyeron que la pobreza era, sin duda, la 

problemática más importante, pero al mismo tiempo reconocieron que el desarrollo 

sostenible ha sido desigual en diferentes partes del mundo reflejando necesidades que 

no se han atendido y que no se contemplaron en iniciativas anteriores, como la 

igualdad y equidad de género, por ejemplo.  

Por ende, se admitió la necesidad de crear una serie de objetivos con metas mucho 

más medibles que dieran más visibilidad a los países sobre los avances que se pudieran 

tener, pero, sobre todo, centradas en las personas.  

Es así que, para su elaboración, se sugirió tomar como base los principios del Programa 

21, los Principios de Río y el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo sin 

renunciar al enfoque “Tripple Botton”, económico, social y ambiental y, por supuesto, a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio que estaban por concluir. 62   

El principal aporte de Río 2012 fue el documento “El futuro que queremos”, el cual hizo 

una reflexión de los avances que internacionalmente se han tenido para con el 

desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, estableció el punto de partida para la 

elaboración de los objetivos de desarrollo sostenible.   

                                                           
61 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible, Antecedentes. 2019 de 

ONU Sitio Web: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background.html.  
62 Naciones Unidas.(2012). Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Rio +20. p. 51. Recuperado de: 

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf.  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background.html
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf
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En este documento, se dejó en claro que el primer paso para la creación de estos 

objetivos es la instauración de un grupo de trabajo compuesto por 30 representantes de 

diferentes Estados Miembros procedentes de cinco grupos regionales de las Naciones 

Unidas en el mundo.   

Sin embargo, no bastó con una simple consulta a los Estados Miembros y cometer el 

mismo error que con los ODM, ya que en esta ocasión existía la necesidad de conocer 

las expectativas de la gente, de la población civil, en especial aquella porción que aún 

padecía de necesidades básicas, por lo cual se propuso también una fase de consulta 

mundial que tuvo lugar de 2012 a 2013. 

Es así como, una vez concluida la Cumbre de Río 2020, el camino hacia los ODS se 

puede dividir en dos temporalidades:  

 Consultas globales comandadas por el Grupo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (GNUD) de 2012 a 2013. 

 Proceso de consulta intergubernamental comandado por el Grupo Abierto de 

Trabajo de la Asamblea General de la ONU y el Comité de Expertos 

Intergubernamental para la Financiación del Desarrollo Sostenible (ICESDF, por sus 

siglas en inglés) de 2013 a 2014. 

La etapa de consultas se llevó a cabo entre 2012 y 2013 por medios online como medios 

convencionales y se consideró a expertos, personas de la sociedad civil y, en general, 

trató de incluir a cualquier persona de los diferentes sectores de la sociedad (público, 

privado, civil y académico), situación que no había ocurrido con los ODM ya que sólo 

el sector público se encargó de su diseño e implementación.  

Entre los medios que se utilizaron para la consulta y elaboración de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible destacan los siguientes: 63   

 Para llevarlo a cabo, el GNUD creó la encuesta en línea “My World” disponible en 

17 idiomas en donde las personas podían ponderar 6 de 16 temas prioritarios para 

la que sería la futura agenda del desarrollo sostenible a partir del año 2015. Se 

calcula que poco más de 800, 000 personas respondieron esta encuesta.  

 También, se realizaron 88 consultas nacionales en países en donde la ONU tiene 

presencia en coordinación con sus respectivos gobiernos, sector privado y civil. 64  

                                                           
63 Naciones Unidas. (2014). Asamblea General. 2019 de ONU Sitio Web: 

https://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportSPA.pdf.  
64 GNUD, & ONU. (2019). Un millón de voces: el mundo que queremos. p.7. Recuperado de: 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/Post2015-

SDG/A%20Million%20Voices%20The%20World%20We%20Want%20_A%20sustainable%20future%20with%20dignity%20for%2

0all_Spanish.pdf.  

https://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportSPA.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/Post2015-SDG/A%20Million%20Voices%20The%20World%20We%20Want%20_A%20sustainable%20future%20with%20dignity%20for%20all_Spanish.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/Post2015-SDG/A%20Million%20Voices%20The%20World%20We%20Want%20_A%20sustainable%20future%20with%20dignity%20for%20all_Spanish.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/Post2015-SDG/A%20Million%20Voices%20The%20World%20We%20Want%20_A%20sustainable%20future%20with%20dignity%20for%20all_Spanish.pdf
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 Al mismo tiempo, se realizaron 11 consultas temáticas comandadas por 

organismos de la ONU que, igualmente, consideraron a todos los sectores de la 

sociedad 

 Por último, el sitio “Worldwewant2015.org” colaboró a través de una plataforma 

en línea en la cual se pusieron a debate temas clave relacionados con las 

temáticas y consultas antes mencionadas. 65  

 Se realizaron consultas de manera offline en aquellos países que no tenían acceso 

a internet. Esto a través de la ayuda del PNUD y algunas organizaciones de la 

sociedad civil locales, además de empresas como Fundación Nike, Coca-Cola y 

Microsoft, quienes ayudaron a hacer llegar estas encuestas en papel y llamadas 

telefónicas gratuitas. 66   

El resultado de esta consulta se materializó en un informe que fue presentado en 

septiembre de 2013 y recibió el nombre de “Un millón de voces: el mundo que 

queremos”, “Implementación de la agenda para el desarrollo después de 2015: 

oportunidades a nivel nacional y local” , el cual fue promovido por el Grupo de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) en colaboración con algunas otras agencias 

de cooperación internacional con el propósito de darle voz a la gente, que desde sus 

realidades, ayudaron a tener un panorama más amplio de acción.67   

Por otro lado, la definición de la Agenda post-2015 estuvo a cargo del Grupo Abierto de 

trabajo conformado por los Estados miembros de la ONU y el Secretario General de la 

ONU quien, para asesorarse, en 2012 creo un Grupo de Alto Nivel conformado por 

personas destacadas tanto del sector gubernamental, privado, así como de la 

academia para tomar en cuenta las expectativas de cada uno de esos sectores y 

ayudarle a elaborar su Informe sobre el proceso Post-2015.  

Para darle continuidad a este seguimiento, cada uno de estos tres sectores publicó 

Informes de Alto Nivel:  

 Empresas: A través del Pacto Mundial, la Secretaría General de la Naciones Unidas 

estableció un vínculo con el sector privado.  

 Academia: Mediante la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 

 Sociedad civil: No hubo ningún espacio para este sector. En su lugar fue 

promovida la consulta global a través del Grupo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (GNUD) 

Cabe señalar que también existió un informe propuesto por el Comité 

                                                           
65 Ídem. 
66 Chanona, A. (2017). De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. México. p.48. 

UNAM. 
67 GNUD, & ONU. Op. Cit. p.7.  
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Intergubernamental de Expertos para la Financiación el cual estuvo encargado de 

proponer una estrategia efectiva para la financiación de la nueva Agenda 2030. Este 

comité emitió si informe en agosto de 2014 el cual propuso cinco grandes tipos de 

financiamiento:  

 Público nacional;  

 Privado nacional;  

 Público internacional;  

 Privado internacional;  

 Financiamiento en conjunto. 68    

Posteriormente, durante marzo de 2013, a febrero de 2014, se dieron lugar ocho sesiones 

del Grupo Abierto de Trabajo las cuales abordaron diferentes temáticas con la finalidad 

de poder priorizarlas y afinar los futuros objetivos para el desarrollo sostenible. 69  

Ese mismo año, en septiembre de 2014, el Grupo de Trabajo Abierto publicó su informe 

que sería la base para la nueva agenda de desarrollo Post-2015. 70   

Finalmente, se entró en una fase de negociaciones intergubernamentales durante 

enero y agosto de 2015, y tener así el documento final que dio paso a los ODS, llamado: 

“Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” y el cual 

fue presentado en la Cumbre de Naciones Unidas para la adopción de una nueva 

agenda para el desarrollo en la ciudad de Nueva York, en septiembre de 2015. 

1.4: Principales avances a nivel internacional de los ODS 
 

Después de la instauración oficial de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como la nueva ruta de desarrollo mundial, los 193 países que se 

comprometieron con esta agenda, harían lo necesario para que, desde sus 

posibilidades, contribuyeran a alcanzar estos objetivos de desarrollo. 

De acuerdo con el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible”, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se enfocaron principalmente 

en aquellos países catalogados como tercer mundo o en vías de desarrollo. 71 

Dicho documento también reconoció el papel que tendría cada país como 

                                                           
68 Chanona, A. Op.Cit. p.43.  
69 Asamblea General. (2013). General Assembly open working Group on sustainable development goals. 2019 de ONU 

Sitio Web: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1778Pow2805.pdf.   
70 Naciones Unidas. (2014). Informe del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Sitio Web: 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&referer=/english/&Lang=S. 
71 Naciones Unidas. (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. p.7. 

Recuperado de: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf.  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1778Pow2805.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&referer=/english/&Lang=S
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf
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responsable del desarrollo económico y social, así como el apoyo con el cual podrá 

contar en caso de requerir financiación con fondos públicos internacionales para la 

implementación de esta agenda. 72 

En cuanto al seguimiento de los avances de los países para con la nueva agenda, se 

estableció que, además de la responsabilidad de cada país para medir y reportar sus 

logros, existirá un Foro Político de Alto Nivel el cual tiene como objetivo la supervisión y 

seguimiento de este proceso a nivel mundial. 73  

El Foro Político de Alto Nivel es un encuentro en donde los países que se comprometieron 

para con la agenda 2030 presentan sus avances en los ODS de manera anual.  Fue 

instaurado oficialmente en 2013, producto de los esfuerzos de la entonces post agenda 

del Milenio.  

Su primera reunión oficial para el seguimiento de los ODS fue en el año 2016, la cual se 

nombró High-level Political Forum on Sustainable Development 2016 - Ensuring that no 

one is left behind y tuvo como objetivo poner un primer panorama para establecer los 

mecanismos que cada nación utilizó para poner en marcha sus respectivos planes de 

acción. 74     

En total, fueron 22 países los que presentaron sus informes: Alemania, China, Colombia, 

Egipto, Estonia, Finlandia, Filipinas, Francia, Georgia, Madagascar, México, Marruecos, 

Noruega, República de Corea del Sur, Samoa, Sierra Leona, Suiza, Togo, Turquía, 

Uganda y Venezuela.  

En el informe publicado por Naciones Unidas llamado “Informe de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2016” dio cuenta de los principales avances globales en la nueva 

agenda. 75   

Siendo el primer informe publicado, se limitó mucho a establecer un primer panorama 

objetivo por objetivo con datos estadísticos hasta 2015, fecha en la que concluyó la 

agenda del milenio con los ODM. 

En 2017, se llevó a cabo la segunda sesión de este foro el cual llevó el nombre de High 

Level Political Forum 2017 - Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing 

world, la cual tuvo como base central los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:  

 

                                                           
72 Ibídem. p.12.  
73 Ibídem. p.13.  
74 Desarrollo Sostenible. (2019). Voluntary National Reviews Database. 2019 de ONU Sitio Web: 

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/.  
75 Naciones Unidas. (2016). Informe de los Objetivos de Desarollo Sostenible 2016. 2019 de ONU Sitio Web: 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016_Spanish.pdf.  

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016_Spanish.pdf
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 ODS 1: Acabar con la pobreza en todas sus formas 

 ODS 2: Acabar con el hambre  

 ODS 3: Garantizar la salud en todas las edades 

 ODS 5: Alcanzar la equidad de género y empoderamiento femenino 

 ODS 9: Promover una industrialización sostenible y promover la innovación  

 ODS 14: Conservar la vida marina 76   

A diferencia de 2016, esa ocasión 43 países presentaron sus avances, resaltando sus 

logros en los objetivos anteriormente mencionados. 

La lista la conformaron: Afganistán, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, 

Belice, Botswana, Brasil, Catar, Chile, Costa Rica, Chipre, Costa Rica, República Checa, 

Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, Etiopía, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Italia, 

Japón, Jordania, Kenia, Luxemburgo, Malasia, Mónaco, Nepal, Holanda, Nigeria, 

Panamá, Perú, Portugal, Suecia, Tajikistán, Tailandia, Togo, Uruguay y Zimbawe.  

Posteriormente, Naciones Unidas publicó el Informe de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2017 en el cual se reportaron los avances hasta ese momento.77   

En 2018, el foro llevó el nombre de “Transformation towards sustainable and resilient 

societies” y por primera vez desde 2016, 46 países reportaron sus avances para con la 

agenda 2020.  Resalta también que por primera ocasión la participación de Canadá 

como representante de Norteamérica.  

La lista la conformaron: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Bahamas, 

Bahrein, Benin, Bután, Cabo Verde, Canadá, Catar, Colombia, República Dominicana, 

Ecuador, Egipto, España, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Guinea, Hungría, Irlanda, 

Jamaica, Kiribati, República Democrática de Laos, Latvia, Líbano, Lituania, Mali, Malta, 

México, Namibia, Niger, Paraguay, Palestina, Polonia, Rumania, Senegal, Singapur, 

Slovakia, Sri Lanka, Sudán, Suiza, Togo, Uruguay y Vietnam.  

Los ODS en los cuales se concentraron para una revisión más puntual, fueron los 

siguientes:  

 Objetivo 6: Agua potable para todos  

 Objetivo 7: Energía limpia  

 Objetivo 11: Ciudades sostenibles 

 Objetivo 12: Consumo sostenible 

                                                           
76 Desarrollo Sostenible. (2017). high-level political forum 2017. 2019 de ONU Sitio Web: 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017.  
77 Desarrollo Sostenible. (2017). President's Summary of 2017 High‐level political forum on sustainable development. 2019 

de ONU Sitio Web: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16673HLPF_2017_Presidents_summary.pdf.  

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16673HLPF_2017_Presidents_summary.pdf
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 Objetivo 15: Cuidado de la vida terrestre  

 Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo 78   

Al igual que sus ediciones predecesoras, este foro fue acompañado con el Informe de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018, el tercero desde la puesta en marcha de la 

agenda 2030. 

Finalmente, del 9 al 18 de julio de 2019, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York, se dio lugar el último foro hasta el que el presente trabajo pudo abarcar.  El 

encuentro fue llamado “Empowering people and ensuring inclusiveness and equality” y 

de acuerdo con el resumen presentado por la Presidenta del Consejo, a manera de 

profundizar en algunos ODS con la finalidad detectar oportunidades y progresos, se 

revisaron los siguientes: 

 ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

 ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

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

 ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible 

 ODS 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 79   

En dicho resumen se destacaron algunos puntos clave que vale la pena resaltar. Éstos 

van desde percepción de logros de la nueva agenda, dificultades para su financiación, 

rezagos, etc. Entre estos mensajes destacan:  

 La comunidad internacional no está en vías de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Se necesita con urgencia dar una respuesta más profunda, ambiciosa, 

transformadora e integrada. 80    

 La desigualdad entre los países y dentro de ellos sigue siendo un obstáculo 

importante para el logro de los Objetivos. 81   

 Los avances en la lucha contra el cambio climático y sus efectos están muy lejos 

de los necesarios.  

 Sigue habiendo deficiencias importantes en la financiación de los Objetivos. Es 

                                                           
78 Desarrollo Sostenible. (2018). High-level political forum 2018. 2019 de ONU Sitio Web: 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018.  
79 Naciones Unidas. (2019). Resumen del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible. Sitio Web: 
https://undocs.org/es/E/HLPF/2019/8.  
80 Ibídem. p.2. 
81 Ibídem. p.3. 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
https://undocs.org/es/E/HLPF/2019/8
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necesario movilizar recursos nacionales, por ejemplo, facilitando un entorno 

propicio a la inversión privada, fortaleciendo las administraciones tributarias y 

combatiendo los flujos financieros ilícitos. 

 La ciencia puede guiar a los Gobiernos en la formulación de políticas que aborden 

las interacciones entre los Objetivos. 

También se hicieron conjeturas sobre qué tan bien va encaminado el mundo a cumplir 

con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre esas conclusiones, resaltan:  

 Se ha avanzado en algunas metas, como la pobreza extrema y la mortalidad en 

la niñez, así como en determinadas metas relacionadas con la igualdad de 

género. No obstante, el mundo aún no va por buen camino para cumplir los 

Objetivos en 2030 e incluso está retrocediendo en algunos ámbitos, como en la 

lucha contra el hambre. 82   

 Es necesario seguir trabajando para encarar las causas de las desigualdades, por 

ejemplo, combatiendo la corrupción, fortaleciendo la recaudación de impuestos, 

garantizando el acceso a la justicia y respetando los derechos humanos. 83  

 Se consideró que una de las cuestiones más importantes consistía en mejorar la 

capacidad de los sistemas estadísticos nacionales para generar datos y medir los 

progresos realizados en cuanto al cumplimiento de los Objetivos. 84  

 Varios participantes destacaron la necesidad de redoblar los esfuerzos para 

combatir el cambio climático. Las tendencias actuales de las emisiones indican 

que el calentamiento global seguirá agravándose, ya que la temperatura 

aumentará al menos 3 ºC antes de 2100. 85  

 Otro tema destacado fue la financiación. Los participantes mencionaron muchas 

deficiencias relacionadas con la asistencia oficial para el desarrollo y la 

movilización de recursos, en particular en lo que respecta a los países de ingresos 

medianos, e hicieron hincapié en la necesidad de armonizar los presupuestos 

nacionales con las estrategias de implementación.  

Este foro contó con la participación de 47 países quienes presentaron sus exámenes 

voluntarios a través de un informe.  Azerbaiyán, Chile, Filipinas, Guatemala, Indonesia, 

Sierra Leona y Turquía lo presentaron por segunda ocasión.  

A continuación la lista completa: Argelia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Burkina 

Faso, Camboya, Camerún, Chad, Chile, Congo, Costa de Marfil, Croacia, Eswatini, Fiji, 

Filipinas, Ghana, Guatemala, Guyana, Indonesia, Iraq, Islandia, Israel, Kazajstán, Kuwait, 

                                                           
82 Ibídem. p.4 
83 Ídem 
84 Ibídem. p.5 
85 ídem 
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Lesotho, Liechtenstein, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Nauru, Nueva Zelandia, Omán, 

Pakistán, Palau, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 

Centroafricana, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Santa Lucía, Serbia, Sierra 

Leona, Sudáfrica, Timor-Leste, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Turquía y Vanuatu.  

A manera de resumen sobre los exámenes presentados por estos países, el Foro 

concluyó que:  

 Muchos países han incorporado la Agenda 2030 e integrado los Objetivos en las 

estrategias, políticas, planes y otros marcos nacionales de desarrollo.  

 Algunos países han instituido políticas y programas de derechos humanos, acceso 

a la justicia, reforma legislativa y mejora de la gobernanza;  

 Los países han puesto en ejecución una amplia gama de medidas para potenciar 

la colaboración de todos los interesados en la implementación y el seguimiento 

de la Agenda 2030.  

 Los países utilizan diferentes métodos para definir las prioridades de los Objetivos, 

dar seguimiento a su cumplimiento y acometer la evaluación, entre los que se 

cuentan los indicadores nacionales adaptados.  

 Las prioridades de los países suelen variar en función de su nivel de desarrollo.  

 Los representantes de los distintos países deliberaron acerca de la importancia de 

fortalecer la capacidad estadística nacional y la necesidad de recopilar, 

gestionar y analizar los datos adecuadamente. 

 Los representantes de muchos países consideraron que el cambio climático es el 

principal impedimento para lograr los Objetivos y una de las causas más 

importantes de vulnerabilidad.  

 La financiación destinada a implementar los Objetivos sigue siendo un obstáculo 

para muchos países. Se presentaron varias estrategias de financiación, como la 

planificación presupuestaria, la movilización de fuentes de ingresos y de ingresos 

internos, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el contrabando y la evasión 

de impuestos, la creación de un centro de financiación para las alianzas público-

privadas y la financiación combinada.86 

Si bien, el mismo resumen resalta la importancia del Foro como punto de encuentro para 

el intercambio de buenas prácticas, ideas entre expertos de diferentes sectores de la 

sociedad, también reconoció que existen puntos de mejora, entre ellos el incentivar más 

a los países para que puedan reportar sistemáticamente sobre todos los ODS y no nada 

más sobre aquellos en los que se enfoque el Foro.  

                                                           
86 Naciones Unidas. (2019). Resumen del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible Consejo. p.19-21. 

Recuperado de: https://undocs.org/es/E/HLPF/2019/8 

https://undocs.org/es/E/HLPF/2019/8
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Al tiempo en el que esta tesis es redactada, ya se ha publicado el último reporte sobre 

los logros a nivel internacional. El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019 

fue lanzado en el mes de julio por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el 

objetivo de rendir cuentas y mostrar el progreso hacia el desarrollo de la agenda 2030.  

Entre las principales conclusiones que presentó el informe, resaltan las siguientes:  

 El área que requiere medidas más urgentes es el cambio climático. De no reducir 

ahora las emisiones de gases de efecto invernadero, se estima que el 

calentamiento global alcanzará los 1,5 grados centígrados en las próximas 

décadas.87  

 La pobreza, el hambre y las enfermedades siguen concentrándose en los grupos 

de personas y países más pobres y vulnerables. 88 

El reporte argumenta estos dos puntos como sus focos de atención principales; sin 

embargo, hace mención a que es importante profundizar y conocer la interrelación que 

pueden tener con los demás ODS, sobre todo la influencia que pueden tener para 

impedir que se alcancen exitosamente.  

Un ejemplo de ello es el cambio climático el cual, para lograr resultados positivos, es 

necesario impulsar el uso y desarrollo de nuevos tipos de energía, accesible, amigable 

con el medio ambiente (ODS 7).  

Del número uno al diecisiete, el reporte presenta los principales datos clave de cada 

objetivo junto con sus respectivas metas para el desarrollo que demuestran el estado de 

avance en el que se encuentra la Agenda 2030 al año 2019. A continuación, se 

encuentran algunos de los datos más relevantes:  

 ODS 1 / Poner fin a la pobreza: A pesar de los esfuerzos, el ritmo para combatir esta 

problemática ha desacelerado. Al año 2018, la tasa de personas en pobreza 

extrema se calculaba en un 6% y según previsiones, no será posible alcanzar el 

objetivo para 2030, siendo los países con menos ingresos los que menos desarrollo 

han tenido.89  

 ODS 2 / Hambre cero: La cantidad de personas que pasan hambre ha aumentado 

desde el año 2014. Se estima que 821 millones de personas padecían una nutrición 

insuficiente en el año 2017, mientras que en 2015 eran alrededor de 784 millones, 

Siendo África Subsahariana y Asia Meridional las zonas más afectadas del mundo. 

90   

                                                           
87 Naciones Unidas. (2019). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019. p.3. Recuperado de: 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf.  
88 Ibídem. p.22. 
89 Ibídem. p.23 
90 Ibídem. p.24 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
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 ODS 3 / Salud y bienestar: Si bien se ha avanzado mucho contra algunas 

enfermedades como el VIH, la Tuberculosis, Sarampión, aún gran parte de la 

población no tiene acceso a la seguridad médica. Se calcula que al menos la 

mitad de la población mundial continúa sin acceso a los servicios esenciales de 

salud. 91   

 ODS 4 / Educación de calidad: Aún existen muchos rezagos, en especial en Asia 

Meridional y una gran parte de África. Los números son contundentes: 1 de cada 

5 niños de entre 6 y 17 años no asiste a la escuela, mientras que aún existen 750 

millones de adultos que son analfabetos (dos tercios son mujeres). 92  

 ODS 5 / Igualdad de género: Aunque se ha trabajado para disminuir las injusticias 

hacia las mujeres, la verdad es que aún hay mucho por hacer. El 18 % de las 

mujeres y niñas sufrieron violencia de pareja en el año previo a la publicación del 

informe (2018). Se calcula que sólo el 27% de las mujeres ocupan cargos directivos. 

93 

 ODS 6 / Agua limpia y saneamiento: A pesar del aumento que hubo del 61% al 

71% entre el año 2000 y 2017, en referencia a la proporción de la población 

mundial con acceso a agua potable segura, se calcula que aún existen 785 

millones de personas que no cuentan con este servicio básico. 94 

 ODS 7 / Energía asequible y no contaminante: El informe es positivo con los 

avances que ha tenido este objetivo. Se calcula que 9 de cada 10 personas en el 

mundo cuentan con acceso a energía eléctrica y sólo 840 millones aún no (8.7 

vive en zonas rurales); sin embargo, tres mil millones de personas aún no cuentan 

con acceso a energía limpia o renovable para sus actividades diarias. En resumen, 

sólo el 17.5 del consumo total global proviene de fuentes limpias. 95  

 ODS 8 / Trabajo creciente y crecimiento económico: Se estima que el PIB real per 

cápita, que representa el nivel medio de vida, ha aumentado un 4.8% anual entre 

los años 2010 y 2017, pero sigue siendo inferior a la meta de los ODS que es un 7% 

en los países menos adelantados para el año 2030. Al mismo tiempo, se calcula 

que la tasa de desempleo mundial es del 5%. 96  

 ODS 9 / Industria, innovación e infraestructura: Hay dos puntos principales en este 

objetivo. El primero es que aún existe un abismo en cuanto al valor agregado por 

manufactura (VAM) entre los países menos adelantados y aquellos pertenecientes 

a Europa y Norte América. Se calcula que, durante 2018 en la primera región 

                                                           
91 Ibídem. p.26 
92 Ibídem. p.7 
93 Ibídem. p.8 
94 Ibídem. p.34 
95 Ibídem. p.10 
96 Ibídem. p.38 
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mencionada, hubo una producción per cápita de 114 dólares, mientras que en la 

segunda fue de 4,938 dólares. El segundo, y muy ligado al anterior, es la falta de 

recursos de las industrias en los países menos adelantados para crecer e innovar.97   

 ODS 10 / Reducción de las desigualdades: En más de la mitad de los 92 países con 

los que se cuentan datos, se calcula que hubo un aumento en los ingresos (por 

arriba del promedio nacional) del 40% más pobre de la población durante 2011 y 

2016; sin embargo, aún existen brechas importantes. En muchos países una parte 

de estos ingresos sigue yendo al 1% más rico. 98   

 ODS 11 / Ciudades y comunidades sostenibles: Desafortunadamente siguen 

existiendo brechas importantes para considerar en este objetivo. Datos hasta el 

2018 señalan que uno de cada cuatro residentes urbanos aún vive en condiciones 

de tugurios. A su vez, se calcula que sólo un 53% de estos residentes cuenta con 

acceso conveniente al transporte público. La ONU también estima que 150 países 

han elaborado planes urbanos de desarrollo; sin embargo, más de la mitad están 

en fase de implementación. 99   

 ODS 12 / Producción y consumo sostenible: Los datos son contundentes. 

Necesitamos reducir nuestra huella material (entendiéndose esto como toda 

aquella materia prima extraída de la naturaleza para las necesidades humanas) 

Se calcula que en 1990 la huella material a nivel global era de 43 mil millones de 

toneladas, mientras que en 2017 fue de 92 mil millones. El Informe de avances de 

los ODS sugiere que deben existir normativas para disminuir esta problemática y 

maximizar el ciclo de vida de nuestros recursos. 100   

 ODS 13 / Acción por el clima: Es catalogado como el objetivo que representa el 

mayor desafío de nuestros tiempos. Se tiene como meta limitar a 1.5°C el 

calentamiento global y para lograrlo se requiere que, para el año 2030, se 

reduzcan las emisiones a un 55% de las que se producen actualmente. Por 

desgracia las inversiones en combustibles fósiles siguen al alza (781 mil millones de 

dólares) en comparación con la financiación mundial para el clima (681 mil 

millones de dólares). Una parte positiva de todo esto es que, en 2018, 186 países 

rectificaron su compromiso ante los Acuerdos de Paris contra el cambio 

climático.101 

 ODS 14 / Vida submarina: Está muy ligado al ODS anterior ya que las emisiones de 

CO2 han propiciado a que se cambie el PH de los mares ocasionado que la 

capacidad que tienen para absorber este gas se vea afectada, además de 

                                                           
97 Ibídem. p.12 
98 Ibídem. p.13 
99 Ibídem. p.44 
100 Ibídem. p.46 
101 Ibídem. p.48 
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perjudicar la vida marina. Se calcula que la proporción de población de peces 

disminuyó de 90% en 1974 a 67% en 2015, sin embargo, muchos países están 

tomando cartas en el asunto: de 2012 a 2018 se logró que 104 de 220 regiones 

costeras mejoraran su calidad del agua. Además, cada vez más países están 

comprometidos con la regulación pesquera. A la fecha se tienen registrados a 87 

países en el primer acuerdo internacional para combatir la pesca ilegal. 102 

 ODS 15 / Vida de ecosistemas terrestres: El panorama es un tanto desalentador ya 

que los números no disminuyen ni garantizan que los ecosistemas sobrevivan en el 

futuro. Como ejemplo, entre los años 2000 y 2015, las zonas forestales como 

proporción de la superficie terrestre total disminuyeron del 31,1% al 30,7% y en 

términos generales, el riesgo de extinción de especies ha empeorado un 10% en 

los últimos 25 años, además de que la degradación de los suelos se calcula que 

afecta a una quinta parte de la superficie terrestre y afecta a unos mil millones de 

personas. Solo entre el 2000 y 2015 se calcula una pérdida del 20% de la superficie 

terrestre a nivel global. 103  

 ODS 16 / Paz, justicia e instituciones sólidas: Según el informe aún hay mucho por 

trabajar. Sigue existiendo altos índices de homicidios, trabajos forzosos, trata de 

personas y atentados contra promotores de los derechos humanos. En el año 2018, 

solo un 39% de todos los países logró el cumplimiento de los principios relativos a 

los Principios de París en temas de Derechos Humanos.104   

 ODS 17 / Alianzas para lograr los objetivos: Este objetivo es vital para el 

cumplimiento de todos los objetivos ya que implica ayuda y, sobre todo, 

financiación a los países menos adelantados y aquellos considerados en pobreza 

extrema. Se calcula que en 2018 la Ayuda Oficial al Desarrollo alcanzó un total de 

149 mil millones de dólares; sin embargo, la ayuda a los países anteriormente 

mencionados cayó un 7% en total, lo cual implica que los países más desarrollados 

no están tomando en serio su papel como impulsores de las finanzas para el 

desarrollo. 105   

En suma, a cuatro años de su lanzamiento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están 

aún muy lejos de cumplirse. Si bien cada vez es mayor el grado de concientización de 

las personas, es necesario impulsar, involucrar, difundir esta agenda, así los principales 

sectores de la sociedad, podrán cooperar y lograr que para 2030 demos check a cada 

uno de los objetivos.  

                                                           
102 Ibídem. p.50 
103 Ibídem. p.52 
104 Ibídem. p.54 
105 Ibídem. p.56 
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Cabe mencionar que, además de los reportes y comunicaciones sobre el progreso de 

la ONU, también existen esfuerzos por parte de terceros por medir, criticar y dar una 

visión desde distintos enfoques a los avances oficialmente aceptados.  

Uno de ellos es la encuesta lanzada por las empresas de consultoría GlobeScan-

Sustainability en 2019.106  

Esta encuesta tuvo como objetivo medir el avance de cada uno de los ODS a través de 

una consulta a más de 450 expertos en temas de sostenibilidad de cinco sectores de la 

sociedad:  

 Gobierno 

 Sector privado / empresas 

 Organizaciones de la sociedad civil / ONGs 

 Academia  

 Medios de comunicación  

Resulta interesante que se haya incluido la parte de medios de comunicación en la 

consulta, debido a que han sido pocos los documentos que los han involucrado ya que 

este trabajo de titulación tiene como finalidad dar un panorama y testimonio de la 

importancia que tienen los medios de comunicación para el cumplimiento de la 

Agenda 2030.  

Los hallazgos concluyen que, al igual que el último reporte 2018 de los ODS de la ONU, 

el progreso ha sido pobre; sin embargo, mejor que la primera consulta realizada en 2017 

por este mismo índice.  

Entre otros hallazgos se encuentran:  

 En opinión de los expertos, las ONGs, emprendedores sociales y las propias 

Naciones Unidas son las organizaciones que más están aportando a los ODS, 

mientras que los gobiernos y sector privado son los que menos contribución están 

teniendo.  

 En cuanto al objetivo que consideraron más urgente de atender se encuentra el 

ODS 13, “Acción por el cambio climático”.  

 Mientras que el ODS 17, “Alianzas para el desarrollo” fue señalado como el que 

mejores avances ha tenido.  

                                                           
106 GlobeScan. (2019). Evaluating Progress on the SDGs. 2019. de GlobeScan-SustainAbility Survey. Recuperado de: 

https://globescan.com/wp-content/uploads/2019/03/GlobeScan-SustainAbility-Survey-Evaluating-Progress-Towards-the-

Sustainable-Development-Goals-March2019.pdf 

https://globescan.com/wp-content/uploads/2019/03/GlobeScan-SustainAbility-Survey-Evaluating-Progress-Towards-the-Sustainable-Development-Goals-March2019.pdf
https://globescan.com/wp-content/uploads/2019/03/GlobeScan-SustainAbility-Survey-Evaluating-Progress-Towards-the-Sustainable-Development-Goals-March2019.pdf
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En la siguiente tabla tomada de la página trece de su reporte, se da cuenta de los 

objetivos que han alcanzado un mayor desarrollo, al mismo tiempo que hace una 

comparación con la primera encuesta realizada en 2017.  

 

 

Figura 7. ODS con mayor avance a nivel mundial hasta 2019 según Globescan 107 

 

Otro de los reportes que vale la pena mencionar es el documento llamado Sustainable 

Development Report 2019, Transformations to achive the Sustainable Development 

Goals, publicado por expertos de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 

(SDNS por sus siglas en inglés). 108   

Este reporte ofrece un ranking de los 193 miembros de la ONU para con su desempeño 

                                                           
107 Globescan. Op.Cit. p.13 
108 Bertelsmann Stiftung. (2019). Sustainable Development Report 2019. Bertelsmann Stiftung and Sustainable 

Development Solutions Network. Recuperado de: 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf. 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf
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en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para dar fidelidad al 

reporte, éste fue auditado por el Centro Común de Investigación Europea (Joint 

Research Center), encargado de asesorar a la Comisión Europea, así como sus estados 

miembros.  

Además, brindó un perfil de avance por cada uno de los países identificados en el 

ranking, para ayudar a identificar fortalezas y debilidades en su desempeño para con 

la Agenda 2030, con cada ODS y sus respectivos indicadores de medición.  

Bajo la premisa de que el resultado marcado como “score” corresponde a sus 

respectivos niveles de avance por país. Todo ello en una escala de 0 a 100, en donde 

los resultados concluyen que el país que más cerca está de conseguir los ODS es 

Dinamarca con 85.2, seguido de Suecia (85.0), Finlandia (82.8), Francia (81.5) y Austria 

(81.1).  

El país latinoamericano mejor rankeado es Chile en la posición 31 y con un porcentaje 

de 72.6, seguido de Costa Rica en el lugar 33 con un avance de 75.0 y Uruguay en la 

posición 43 con una calificación de 72.6.  

Cabe mencionar que, sin ser un país realmente activo en la Agenda 2030, (su salida de 

los Acuerdos de París para el cambio climático es sólo una muestra de ello), Estados 

Unidos se ubica en la posición 35 con un promedio de 74.5.  

Finalmente, México se sitúa en la posición 78 de 162 países con un porcentaje de 

avances de 68.5.  

Como pudimos revisar en este apartado, la Agenda 2030 está lejos de alcanzarse. Los 

diferentes estudios y reportes que vimos señalan que aún hay mucho por hacer.  

En el siguiente capítulo de esta investigación se profundizará más sobre los avances que 

ha tenido nuestro país, sus mecanismos de adopción y aplicación, así como el papel 

que tanto el gobierno, sector privado, comunidad académica, organizaciones de la 

sociedad civil y medios de comunicación, han tenido para involucrarse hacia el 

cumplimiento de estos objetivos mundiales para el desarrollo.  
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Figura 8. Índice de desempeño por contribución a los ODS por países hasta 2019 109 

                                                           
109 Ibídem. p 20-21. 
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Capítulo 2: México y los ODS 
 

 “Esta iniciativa global es una aspiración a vivir en armonía con nuestro ambiente y en 

prosperidad. Para lograrlo, todos debemos involucrarnos: el Estado, la sociedad civil, el sector 

privado, redes de expertos y las instituciones educativas, para que juntos y en colaboración 

podamos encontrar el futuro que todos deseamos” 

Enrique Graue, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Ya que se conocieron los principales resultados que ha dado la Agenda 2030 en el 

mundo hasta el año 2019, es preciso conocer cómo se ha involucrado México en su 

adopción, implementación, evaluación y seguimiento.  

En este capítulo se enfocarán esfuerzos en comprender y dar un panorama de cómo se 

fue implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda nacional del 

Gobierno, pero también prestará atención a los esfuerzos realizados por parte de otros 

sectores igualmente importantes. Éstos son:  

 Sector privado 

 Tercer Sector  

 Academia 

Finalmente, concluirá con un breve panorama sobre los avances que ha conseguido 

México hasta 2019, producto de la labor de los sectores ya mencionados.  
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2.1 El papel del gobierno como promotor de los ODS  

La participación de México en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

se remonta al año 2013 desde que el entonces gobierno encabezado por el Ex 

presidente Enrique Peña Nieto reconoció la conformación de la que entonces se 

llamaba Agenda del Desarrollo Post-2015.110   

El papel de México en esta etapa de construcción, consta de un par de consultas las 

cuales se llevaron a cabo en 2013 de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

en alianza del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y de la Comisión Económica 

para América Latina y el aribe (CEPAL), las cuales se llevaron a cabo en los estados de 

Yucatán y Jalisco.111  

Cerca de 400 participantes de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos Gobierno, 

sector privado, pero sobre todo sociedad civil, opinaron en temas como energía, 

seguridad alimentaria, educación, salud, gobernanza, derechos humanos y acceso a 

la justicia, sostenibilidad, empleo y ocupación, brechas de la desigualdad, prevención 

y gestión integral del riesgo, y migración.  

Sin embargo, fueron dos temas de especial interés para cada uno de los estados:  

 Energía: realizada en la ciudad de Mérida, en donde se llegó a la conclusión de 

que la energía debe ser integrada dentro de la Agenda Post 2015, partiendo de 

un enfoque más humano y responsable.  

 Migración y derechos indígenas: realizada en la ciudad de Guadalajara, en 

donde se puso énfasis en la necesidad de crear metas en las naciones y regiones 

para ser tomados en cuenta.112   

Los resultados de estas encuestas fueron comunicados al Panel de Alto Nivel de 

Personas Eminentes de las Naciones Unidas, a manera de recursos para la elaboración 

de la entonces Agenda Post 2015 de Desarrollo.  

 

 

                                                           
110 Prado Lallande J. (2016). México y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. BUAP. Recuperado de:: https://www.iau-

hesd.net/sites/default/files/documents/libro_dig_-_mexico_y_la_agenda_2030_-_10-05-2016.pdf 
111 Ibídem. p.56.  
112 Ibídem. p.57.  

https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/libro_dig_-_mexico_y_la_agenda_2030_-_10-05-2016.pdf
https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/libro_dig_-_mexico_y_la_agenda_2030_-_10-05-2016.pdf
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Cabe mencionar que una mexicana formó parte de este Panel de Alto nivel y se trata 

de la ex secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de Felipe Calderón y 

actualmente Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC).113  

Una de las primeras acciones que realizó el país una vez que la Agenda 2030 fue 

anunciada oficialmente en septiembre de 2015, la cual consistió en actualizar el 

entonces Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (CTESIODM) el cual comenzó a operar en 2010 con el propósito de 

ser una herramienta de seguimiento y cumplimiento de la entonces Agenda del Milenio, 

y de la mano del INEGI, cambiar su nombre por Comité Técnico Especializado de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS). 114  

Este nuevo comité se instauró a finales de 2015 y fue la primera piedra de un largo 

camino para la promoción e instauración de la Agenda 2030 en el plan de desarrollo 

del país.  

Posteriormente, en 2016 la Oficina de la Presidencia en conjunto con el INEGI trabajaron 

en la actualización de una plataforma de seguimiento para los ODS en donde la 

sociedad en general pueda tener acceso a los avances de los 17 objetivos de desarrollo 

y sus respectivos 180 indicadores, así como las dependencias responsables de llevarlos 

a cabo.  

Para 2018, y partiendo de los 232 indicadores globales de la nueva agenda, se 

establecieron los indicadores para cada uno de los objetivos de desarrollo quedando 

en un total de 169. 115   

Este punto es clave, ya que la estrategia de seguimiento para la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible apenas daba unos cuantos esbozos de presentarse.  

 

 

                                                           
113 SRE. (2016). México se congratula por la nominación de Patricia Espinosa como Secretaria Ejecutiva de la 

Convención de la ONU sobre el Cambio Climático. Gobierno de México. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/sre/fr/prensa/mexico-se-congratula-por-la-nominacion-de-patricia-espinosa-como-secretaria-

ejecutiva-de-la-convencion-de-la-onu-sobre-el-cambio-climatico. 
114 SRE. (2016). México se congratula por la nominación de Patricia Espinosa como Secretaria Ejecutiva de la 

Convención de la ONU sobre el Cambio Climático. Gobierno de México. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/sre/fr/prensa/mexico-se-congratula-por-la-nominacion-de-patricia-espinosa-como-secretaria-

ejecutiva-de-la-convencion-de-la-onu-sobre-el-cambio-climatico. 
115 Gobierno de la República & PNUD (2018). Informe Nacional Voluntario. p.34. Recuperado de: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20125INFORME_NACIONAL_VOLUNTARIO_060718.pdf. 

https://www.gob.mx/sre/fr/prensa/mexico-se-congratula-por-la-nominacion-de-patricia-espinosa-como-secretaria-ejecutiva-de-la-convencion-de-la-onu-sobre-el-cambio-climatico
https://www.gob.mx/sre/fr/prensa/mexico-se-congratula-por-la-nominacion-de-patricia-espinosa-como-secretaria-ejecutiva-de-la-convencion-de-la-onu-sobre-el-cambio-climatico
https://www.gob.mx/sre/fr/prensa/mexico-se-congratula-por-la-nominacion-de-patricia-espinosa-como-secretaria-ejecutiva-de-la-convencion-de-la-onu-sobre-el-cambio-climatico
https://www.gob.mx/sre/fr/prensa/mexico-se-congratula-por-la-nominacion-de-patricia-espinosa-como-secretaria-ejecutiva-de-la-convencion-de-la-onu-sobre-el-cambio-climatico
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20125INFORME_NACIONAL_VOLUNTARIO_060718.pdf
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Rogelio Gómez, en su ensayo Sin estrategia de Estado, no se lograrán los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 116 expone con algunos ejemplos el por qué esta nueva agenda 

debe estar sustentada con fundamentos legales y normativos, si es que se quiere tener 

éxito.  

A diferencia de los 180 indicadores finales que la Oficina de la Presidencia definió, 

Gómez sugirió en 2017 tomar únicamente de 30 a 40, partiendo del hecho de que el 

país tiene prioridades urgentes por atender. 117   

Entre las sugerencias que también realizó, resaltan:  

 Poner énfasis en las metas estatales y municipales. Una estrategia a nivel 

subnacional 

 Definir metas parciales de manera que cada dos años se puedan evaluar los 

avances y así facilitar la identificación de responsabilidades por periodo de 

gobierno 

 La creación de un medio de monitoreo que permita corregir el rumbo en caso de 

estancamiento en metas prioritarias.  

 Propuso un sistema de seguimiento similar al tablero de cohesión social de la Unión 

Europea. 118     

Fue entonces que, a principios de julio de 2016 se llevó a cabo el primer Conversatorio 

Nacional de la Agenda 2030 en México el cual fue organizado por la Oficina de la 

Presidencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).   

Este encuentro sirvió, principalmente, para discutir e identificar los principales retos y 

acciones con las cuales se pueden contar para una exitosa implementación de la 

Agenda 2030. Entre los temas que se abordaron, fueron:  

 Contextualización de la Agenda 2030 a la realidad mexicana 

 Estrategia de apropiación para actores de la sociedad y los diferentes niveles de 

Gobierno 

 Políticas públicas  

 

                                                           
116 Castellanos Cereda R. (2019). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México y América Latina. 2019. de Senado de 

la República. Recuperado de: 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3789/ODS%20v6.0%20web%20pxp.pdf?sequence=1

&isAllowed=y.  
117 Ibídem. p.82. 
118 Ibídem. p.83. 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3789/ODS%20v6.0%20web%20pxp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3789/ODS%20v6.0%20web%20pxp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Algunos temas transversales como: perspectiva de género, igualdad y no 

discriminación; Derechos Humanos; y sustentabilidad económica, social y 

ambiental).119     

El encuentro concluyó en que era necesario enfocar esfuerzos los cuales van desde 

comunicación hasta optimización de la planeación y presupuesto:  

 Necesidad de una estrategia clara de comunicación para la apropiación por 

parte de todos los actores con un lenguaje claro y compartido 

 Indispensable trascender las tendencias centralistas para que los gobiernos 

subnacionales se apropien de la agenda 

 Definir mecanismos de coordinación inclusivos y cercanos a todos los sectores 

 Mejorar la calidad del gasto público para incidir en los ODS 

 Hacer de esta agenda algo concerniente al Estado y no al Gobierno. De esta 

manera se lograría un plan sostenible a lo largo del tiempo sin importar el cambio 

de administraciones 

 Una vez más, establecer prioridades de acuerdo a la realidad nacional.120    

Finalmente, apenas unos días después de este conversatorio, México tuvo su primera 

participación en el Primer Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas esta etapa de 

México, el cual, a partir de ese año, se realiza de manera anual con el objetivo de que 

los países presenten sus avances, retos y oportunidades para con la Agenda 2030.  

México, junto con 22 países, presentó, más que un informe de avances, un informe en el 

cual se explicó cómo se pretendía incluir a los ODS en la estructura del país, tomando 

en cuenta lo realizado en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto.  

El informe presentó gráficas comparativas sobre la compatibilidad de los cinco ejes del 

entonces Plan Nacional de Desarrollo 2013.2018 con la Agenda 2030, así como una 

comparativa de la existencia de políticas públicas que respondan a cada ODS y cada 

una de las trece reformas estructurales realizadas en ese periodo de gobierno.  

También establece cual es el papel hasta ese momento de los diferentes sectores de la 

sociedad, entre ellos el sector privado, sociedad civil y academia, así como sus 

mecanismos de comunicación y el tipo de alianza que se tendrán con ellos para sumar 

esfuerzos. 

 

                                                           
119 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Reporte Nacional para la Revisión voluntaria de México 

en el marco del foro Político de alto nivel sobre Desarrollo Sostenible. p.59. Presidencia de la República México. 

Recuperado de: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10756Full%20report%20Mexico%20-

%20HLPF%202016%20FINAL.pdf. 
120 Ibídem. p.66 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10756Full%20report%20Mexico%20-%20HLPF%202016%20FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10756Full%20report%20Mexico%20-%20HLPF%202016%20FINAL.pdf
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A nivel Federal, Estatal y Municipal, se empezaron a mapear los mecanismos para 

impulsar el cumplimiento de los ODS, los cuales comprenden, principalmente, la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la Conferencia Nacional de 

Municipios de México (CONAMM). 121     

Al mismo tiempo reportó lo que ya habíamos visto con anterioridad hace unos párrafos 

atrás, y es el seguimiento a las metas e indicadores que, con ayuda del INEGI, se pondría 

en marcha una plataforma en línea para el seguimiento puntual de cada uno de los 

ODS.  

El reporte concluyó con una serie de retos a realizarse para poner en marcha la Agenda 

2030, los cuales son:  

 Garantizar un presupuesto para poner en marcha la Agenda 2030 

 Asegurar la participación de diferentes actores 

 Cumplimiento de la agenda a nivel federal y local 

 Cooperación a nivel regional y global 122  

Al mismo tiempo incluyó una serie de pasos siguientes a implementar posterior a la 

publicación del reporte. Los cuales son:  

 La conformación de una comisión de alto nivel para la implementación de los 

ODS 

 Planeación presupuestal con visión a largo plazo 

 Conformación de una Alianza por la Sostenibilidad con el sector privado 

 Agenda Local: difusión y adopción de los ODS y sus indicadores entre las 

autoridades locales 

 Cooperación internacional 

Para septiembre de 2016, el Senado de la República ya había instalado el Grupo de 

Trabajo para el seguimiento a los ODS, el cual está vinculado a más de 30 comisiones 

legislativas con el objetivo de sensibilizar y capacitar a sus integrantes. 123  

Un año después, en 2017, se creó por Decreto Presidencial el Consejo Nacional de la 

Agenda 2030 la cual tiene como propósito el coordinar, diseñar, ejecutar y evaluar las 

estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

                                                           
121 Ibídem. p.9 
122 Ibídem. p.26 
123 Gobierno de la República & PNUD (2018). Informe Nacional Voluntario. p.34. Recuperado de: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20125INFORME_NACIONAL_VOLUNTARIO_060718.pdf. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20125INFORME_NACIONAL_VOLUNTARIO_060718.pdf
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Este consejo tiene como característica principal el estar formado por multisectores, entre 

los que destacan: Gobierno (locales y federales), sector privado, sociedad civil y 

academia, todos ellos encabezados por el Presidente de la República, quien, apoyado 

de diferentes comités de trabajo, logran profundizar y dar seguimiento a cada uno de 

los ODS. 124  

Estos consejos son:  

 Comité de la Estrategia Nacional 

 Comité de Seguimiento y Evaluación: Integrado por profesionales de la 

investigación, miembros de las instituciones de educación superior más 

prestigiadas del país, así como expertos de la organización civil, INEGI y Coneval. 

125  

 Comités de trabajo: divididos en cuatro principales áreas: Desarrollo Social; 

Desarrollo económico; Desarrollo ambiental; e Igualdad e inclusión. Estos grupos 

de trabajo rinden cuentas a cada uno de los ODS. En la siguiente gráfica se detalla 

esta contribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Ibídem. p.28 
125 Ibídem. p.29 



   
 

58 

 

 

Figura 9. Consejo Nacional de la Agenda 2030 126 

 

No fue sino hasta el 31 de mayo de 2018 que el Consejo Nacional de la Agenda 2030 

sesionó por primera ocasión con el objetivo de presenta los avances que hasta ese 

entonces se habían conseguido en materia de implementación de los organismos 

necesarios para darle seguimiento y cumplimiento a los ODS, así como los avances a 

nivel subnacional en el compromiso de cada uno de los Estados del país.  

Esta primera sesión contó con destacados participantes representantes de los diferentes 

sectores de la sociedad, entre los que destacan:  

 Luis Videgaray Caso, entonces Secretario de Relaciones Exteriores 

 Francisco Guzmán Ortiz, entonces Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional 

 José Ignacio Peralta Sánchez, Coordinador de la Comisión para el cumplimiento 

de la Agenda 2030 en la CONAGO y Gobernador del Estado de Colima 

 Julio Santaella Castell, Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional 

de Estadística Geográfica e Informática 

 Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

 Tanya Martínez Hernández, Coordinadora Nacional de la Organización ACT!2030 

                                                           
126 PNUD. (2019). Legislar con enfoque de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. México. p.8. PNUD.  
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y representante del sector social 

 Doctora Ana María Cetto, representante de la Academia y Directora de la 

Facultad de Ciencias de la UNAM 127   

Dentro de las conclusiones y logros reportados más relevantes que tuvo esta primera 

sesión fueron:  

 La instauración de Organismos de Seguimiento e Implementación (OSI) a nivel 

subnacional en 30 Estados de la República hasta el 31 de mayo de 2018 

 Y la presentación del Documento Inicial de la Estrategia Nacional para la Puesta 

en Marcha de la Agenda 2030, siendo este uno de los objetivos principales 

objetivos para poder conformar una estrategia y dejar un insumo poderoso para 

el próximo Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024.  

Con respecto al primer punto, hay información actualizada y confiable que vale la pena 

resaltar brevemente. Para noviembre de 2018, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) reportó que las 32 entidades federativas ya habían establecido las 

bases de sus Organismos de Seguimiento e Implementación de la Agenda 2030, así 

mismo algunos de ellos ya contaban con planeaciones estratégicas dentro de sus 

Planes Estatales de Desarrollo y otros más los incluirían a lo largo de aquel año. 128    

A continuación, una tabla comparativa realizada por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) que da cuenta de la manera en que los estados 

crearon sus organismos de seguimiento hasta 2018, algunos con vínculos a otros órganos 

de gobierno y otros de carácter independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Gobierno de México. (2018). Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Sito Web: https://www.gob.mx/agenda2030/prensa/se-llevo-a-cabo-la-primera-sesion-

ordinaria-del-consejo-nacional-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible 
128 Ídem 

https://www.gob.mx/agenda2030/prensa/se-llevo-a-cabo-la-primera-sesion-ordinaria-del-consejo-nacional-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
https://www.gob.mx/agenda2030/prensa/se-llevo-a-cabo-la-primera-sesion-ordinaria-del-consejo-nacional-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
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Figura 10. Vinculación entre los ODS y estados de la República Mexicana 129 

 

Finalmente, el propio PNUD en su informe Localización de la Agenda 2030 en México, 

concluye con que sólo el 41% de las entidades federativas en el país han alineado al 

menos los ejes rectores de sus Programas Estatales de Desarrollo están alineados a los 

ODS hasta 2018. Sólo el 16% responde con políticas públicas y programas con objetivos, 

pero sólo el 3% responde directamente a las metas que establecen cada uno de los 

ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 PNUD. (2019). Localización de la Agenda 2030 en México, sistematización de la instalación y operacionalización de 

los órganos de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030. México. p.16. PNUD.  
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Figura 11. Estados de la República alineados a los ODS hasta el 2019 130 

 

 

Con respecto al punto dos, a partir de la presentación del Documento Inicial de la 

Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030 (lo que era el primer 

borrador), éste fue sometido a consulta pública a nivel nacional dentro del periodo del 

31 de mayo al 31 de julio de 2018, con el propósito de enriquecer lo propuesto y generar 

la Estrategia Nacional de la Agenda 2030.  

Además, fue sometido a consulta con diferentes sectores y organizaciones entre las que 

destacan la Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) y la Universidad Iberoamericana quienes, a partir de diferentes análisis, 

determinaron las principales líneas de acción para cada uno de los ODS y los principales 

organismos de gobierno responsables de cada uno de ellos.  

 

                                                           
130 Ibídem. p.32 
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El documento final de la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 

en México fue publicado finalmente en noviembre de 2019, ya en el sexenio del actual 

Presidente Andrés Manuel López Obrador y el cual, responde directamente al Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024. 131  

La Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México es un 

documento que sintetiza el plan de acción para hacer que los ODS y sus principales 

metas adoptadas en México se cumplan, estableciendo la visión, los retos y las 

principales acciones a tomar para abordar cada uno de los objetivos, así como el 

seguimiento a las metas e indicadores que se han mapeado gracias al Comité Técnico 

Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS) encabezado por el 

INEGI, quien hasta 2019 ha mapeado un total de 133 indicadores con los cuales se 

pretende dar seguimiento a los ODS.  

De esos 133 indicadores, 79 son globales y 54 corresponden a un contexto nacional. Esta 

información es pública y se puede encontrar en su plataforma en línea.132   

Es así que dicha estrategia mapeó los pilares fundamentales de su estructura los cuales 

tienen como finalidad establecer un plan de trabajo anual. Para el periodo de 2019-

2020, estos pilares se componen de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Presidencia de la República. (2018). Estrategia Nacional para la implementación de la agenda 2030 en México. p. 

12. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514075/EN-A2030Mx_VF.pdf. 
132 Gobierno de México. (2016). Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2019. de Gobierno de 

México e INEGI. Sitio Web: http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514075/EN-A2030Mx_VF.pdf
http://agenda2030.mx/#/home


   
 

63 

 

 

Figura 12.Plan de trabajo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 133 

 

Vale la pena recordar que el presente trabajo de titulación no tiene como finalidad 

analizar los avances que ha tenido México en la consecución de la Agenda 2030, sino 

dar un contexto de lo que ésta significa para nuestro país más allá de las diferentes 

administraciones, gobiernos y partidos políticos y, posteriormente, estudiar el papel que 

han tenido los diferentes actores de nuestra sociedad, entre ellos los medios de 

comunicación, de los cuales se hablará más adelante al final de este capítulo y en el 

posterior.  

Sin embargo, es importante señalar que, a cinco años del lanzamiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (septiembre de 2015), aún no existen datos sintetizados o 

informes que puntualicen con datos actuales el avance que ha tenido nuestro país.  

Como se vio a lo largo de este subcapítulo, México únicamente ha publicado dos 

informes voluntarios de avances ante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible de la ONU (2016 y 2018).  

El primero de ellos enfocado en dar cuenta de las principales acciones y programas que 

se generaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como la compatibilidad de sus 

reformas estructurales en cada uno de los objetivos de la Agenda 2030; el segundo, 

tiene datos más específicos de avance, pero sin llegar a niveles de medición de metas 

con indicadores ya que, para 2018, éstos aún no estaban listos.  

                                                           
133 Presidencia de la República. Op.Cit. p.17.  
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Finalmente, cabe recordar también que, en estos cinco años, han existido ya dos 

administraciones en el gobierno. La primera de ellas encabezada por el entonces 

presidente Enrique peña Nieto, (2012-2018) la cual se enfocó en la adopción y 

reconocimiento de la Agenda; mientras que la segunda, encabezada por Andrés 

Manuel López Obrador (2018-2024), es y será responsable de la implementación, diseño 

y, probablemente, de gran parte de la ejecución que habrá de perdurar hasta 2030, 

año en el que estará culminando una tercera administración (2024-2030). 

Se espera que, en los próximos años, México presente informes más detallados, acordes 

al trabajo de implementación y seguimiento que se le ha dado a la Agenda 2030. 

También, se espera que la ONU emita informes anuales de seguimiento a los ODS más 

precisos, que puedan identificar con mayor profundidad las áreas de oportunidad de 

los países y, de manera más crítica, pueda evaluar el avance de éstos, así como la 

contribución que han tenido tanto el sector privado, tercer sector y la academia, los 

cuales analizaremos en los subcapítulos posteriores. 
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2.2 El papel del sector privado como promotor de los ODS en México 
 

Hasta este punto se ha revisado el papel que ha tenido el Estado en la implementación, 

desarrollo, ejecución, reporteo y comunicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible; sin embargo, uno de los principios de esta agenda impide que su 

adopción la asuma sólo un sector de la sociedad por lo que es pertinente conocer 

cómo contribuye el sector privado, es decir las empresas. 

Es innegable que gran parte del desarrollo económico de los países parten desde la 

inversión privada, la cual crea empleos y con ello bienestar, así como la realización de 

las personas.  

Hoy no basta con que las empresas cumplan un rol meramente económico, es 

necesario que también contemplen otras dimensiones en su actuar diario y en sus 

operaciones. Estas dimensiones pueden ser el aspecto ambiental y social. 

Contemplando lo anterior, las empresas tienen un sinfín de campos de acción en los 

que pueden desenvolverse y atender, dependiendo del giro de cada empresa y, por 

supuesto, de los recursos con los que cuenten.  

En suma, las empresas se han involucrado de manera más activa en iniciativas con 

propósitos relacionados al desarrollo, en gran parte, gracias a la aparición de una nueva 

ola de pensamiento en los negocios la cual se pronunció en los años ochenta, década 

en la que surgieron economistas y filósofos con un enfoque de negocios sostenibles, tales 

como Archie Carroll quien a finales de 1979 propuso la que hasta hoy es la definición 

más conocida de los cuatro pilares de la responsabilidad social que puede tener las 

empresas para con la sociedad, a través de su famosa pirámide.  
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Figura 13. Niveles de la responsabilidad social en las empresas según Carrol 134 

 

Tiempo después, en 1984, surgió una teoría que ayudó a cambiar la visión utilitarista de 

las empresas y es la teoría de los “stakeholders” o grupos de interés, elaborada por el 

filósofo y economista estadounidense Edward Freeman, quien afirma que las empresas 

deben tomar en cuenta (más allá de sus accionistas e inversionistas) a más entes 

cercanos a su organización con el propósito de entender sus expectativas  y hacerlas 

parte de sus responsabilidades.135   

En el capítulo uno de esta investigación, se mencionaron algunos datos de Antonio 

Vives, ex director del área de sostenibilidad del Banco Interamericano para el Desarrollo 

y consultor en responsabilidad social para empresas. Vives mencionó que, por primera 

vez, se podía identificar, aunque sea de manera efímera, la participación activa del 

sector privado para contribuir a resolver diferentes problemas sociales, en este caso los 

ocho objetivos del milenio. 

Ya en el año 1999, la Organización de las Naciones Unidas, en vísperas del anuncio de 

una agenda mundial para el desarrollo de la cual no se tenían precedente alguno, 

había anunciado la necesidad de incorporar en la conversación mundial al sector 

privado. Para ello era necesario un brazo especialmente diseñado para fungir como 

puente y es así como el Pacto Mundial de las Naciones vio la luz en el año 2000. 136    

El Pacto Mundial es un organismo internacional con el objetivo de ser una plataforma 

de vinculación, asesoramiento y comunicación con el sector privado para que, de esta 

forma, realizar alianzas que respondan a las iniciativas de las Naciones Unidas.  

 

                                                           
134 Martínez. M. y Soza. C. (s.f). La responsabilidad social de las empresas: orígenes, aproximaciones conceptuales y 

estrategias. p.103. Recuperado de: https://docplayer.es/73246779-La-responsabilidad-social-de-las-empresas-origenes-

aproximaciones-conceptuales-y-estrategias.html.  
135 Ibídem. p.100.  
136 Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. (2016). El Sector Privado ante los ODS. p.8. Recuperado de: 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/09/Guia_ODS_online.pdf. 

https://docplayer.es/73246779-La-responsabilidad-social-de-las-empresas-origenes-aproximaciones-conceptuales-y-estrategias.html
https://docplayer.es/73246779-La-responsabilidad-social-de-las-empresas-origenes-aproximaciones-conceptuales-y-estrategias.html
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/09/Guia_ODS_online.pdf
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En su tiempo los Objetivos del Milenio y ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a 

través de la Agenda 2030.  

Para facilitar esta guía, el Pacto Mundial publicó 10 principios, los cuales pretende 

difundir y ayudar a las empresas a adoptarlos. Éstos se dividen en cuatro temas 

principales: Derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la 

corrupción. Éstos son:  

 1) Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

 2) Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los derechos humanos. 

 3) Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

 4) Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

 5) Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

 6) Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en 

el empleo y la ocupación. 

 7) Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente. 

 8) Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

 9) Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente. 

 10) Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno. 137  

De esta forma, las empresas asumirán de manera voluntaria las exigencias de un nuevo 

contexto que espera contar con su apoyo.  

Antes de continuar y adentrarnos en las actividades que pueden hacer las empresas y 

cómo éstas se han desarrollado en México desde la instauración de la Agenda 2030 en 

2015, es importante señalar que existe sólo una forma en la que las empresas pueden 

contribuir a estas iniciativas internacionales relacionadas con el desarrollo sostenible y 

es a través de la Responsabilidad Social.  

                                                           
137 Pacto Mundial de Naciones Unidas. (2018). Pacto Mundial de Naciones Unidas una Llamada a la Acción para 

Empresas Sostenibles. p. 11. Recuperado de: https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2018/02/Flyer-New-

Strategy-GC-2018_20180126.pdf 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2018/02/Flyer-New-Strategy-GC-2018_20180126.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2018/02/Flyer-New-Strategy-GC-2018_20180126.pdf
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En 2010, en busca de un consenso internacional que marcara los límites de acción de 

la responsabilidad social en las empresas, expertos, académicos y directores de las 

empresas más importantes del mundo se dieron cita en Copenhague para crear la 

Norma ISO 26000 la cual es, hasta la fecha, la máxima referencia en el tema.  

Así, las empresas pueden tener de primera mano una norma internacional que, a 

manera de guía, sugiere, esclarece y explica a detalle lo que las empresas y 

organizaciones pueden llevar a cabo para poder contribuir a la sociedad y con ello al 

desarrollo sostenible.  

Más adelante se hablará un poco en la forma en cómo las empresas, dependiendo del 

sector y giro a lo que se dediquen, pueden contribuir al alcance de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, no sin antes dar un contexto al lector de cómo el sector privado 

ha adoptado esta agenda en México, así como sus principales avances. 

Para tener un panorama de cómo el sector privado se sumó a la Agenda 2030, es 

preciso recurrir a los dos informes de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

presentados por nuestro país en 2016 y 2018.  

Según el primer reporte, una de las primeras acciones que se llevó a cabo este sector, 

fue la implementación en 2016 de la Alianza por la Sostenibilidad, una iniciativa 

desarrollada por la Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo (AMEXCID), 

la cual tuvo como propósito encontrar puntos de trabajo en común con el gobierno. 138  

Sin embargo, los trabajos con el sector privado tienen un antecedente más allá de 2016, 

y es que es desde 2013 que se han ido construyendo estas alianzas a través de la propia 

AMEXCID quien es la agencia encargada de llevar a cabo las políticas emitidas desde 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 139  

Un año después, en 2014, la AMEXCID anunció la creación de comités específicos para 

alianzas intersectoriales, estos son:  

 Consejo Técnico Empresarial 

 Consejo Técnico Social  

 Consejo Técnico Académico-Científico  

 Consejo Técnico de Gobiernos Locales  

 Consejo Técnico de Alto Nivel 140 

 

                                                           
138 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Op. Cit. p.13. 
139 AMEXCID, et al. (2019). La alianza por la Sostenibilidad: Un prototipo de la AMEXCID para la vinculación con el sector 

privado. p.14. Recuperado de: https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-04/50.pdf. 
140 Ibídem. p.15.  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-04/50.pdf
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Ese mismo año, se instauró el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (FONCID), así como el Programa de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 2014-2018. 141 

Finalmente, en 2016 se culminó este camino de alianzas y diálogos con el sector privado 

con la iniciativa más importante hasta el momento: La Alianza por la Sostenibilidad.  

El propósito principal de esta alianza fue ejecutar los contenidos y recomendaciones 

que hace la Cooperación Internacional para el Desarrollo en los países, para que, de 

esta forma, todos los sectores puedan ser activos en la Agenda 2030. En especial con el 

sector privado, se trató desde un comienzo que se dejara a relacionar a las empresas 

con un simple apoyo asistencial o filantrópico para hacer que éstas tengan un papel 

más profundo en la atención de los problemas sociales y ambientales, sensibilizándolas 

sobre el hecho de que, sin un ecosistema sano, los negocios no pueden prosperar. 142 

Para su ejecución, la AMEXCID determinó dividir en cuatro fases la estrategia de alianza 

con el sector privado, las cuales revisaremos a continuación de manera breve:  

 Etapa 1: Acercamiento y diálogo 

 Etapa 2: Identificación de prioridades 

 Etapa 3: Estructuración de proyectos 

La primera etapa fue básicamente para poder tener un primer acercamiento con las 

empresas y poder identificar sus necesidades y campos de acción de la Agenda 2030 

en donde ellas veían que podían tener un mayor impacto. Para este diálogo, asistieron 

cerca de 80 empresas a quienes, además, se les presentó la agenda y expectativas de 

la AMEXCID para poder trabajar en conjunto en proyectos de desarrollo que impulsen 

la Agenda 2030. 143  

En la segunda etapa, se diseñó una consulta con el objetivo de conocer el campo de 

acción de las empresas para con los ODS, así como identificar puntos de trabajo entre 

la AMEXCID y el sector privado. Esta encuesta fue desarrollada con ayuda de una de 

las firmas de consultorías más importantes del mundo, miembro de las llamadas Big Four. 

Esta encuesta se lanzó a 90 empresas y organizaciones. 144   

Una vez que se obtuvieron los resultados, se decidió crear cinco comités los cuales se 

concentraron en atender cinco ODS, los cuales fueron: 

  

                                                           
141 Ibídem. p.18.  
142 Ibídem. p.21.  
143 Ibídem. p.25.  
144 Ibídem. p.26.  
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 Comité de educación: ODS 4 

 Comité de Energía Asequible y no Contaminante: ODS 7 

 Comité de Inclusión social: ODS 10 

 Comité de Ciudades y Comunidades Sostenibles: ODS 11 

 Comité de Producción y Consumo Responsables: ODS 12 145   

Finalmente, la tercera etapa sirvió para desarrollar y aterrizar los proyectos de las 

empresas y sus respectivos comités de trabajo, las cuales quedaron conformadas de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 Ibídem. p.27.  
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Figura 14. Comités de trabajo en el sector privado en México  para incidir en los ODS 146 

 

 

Desde empresas de consumo como Bimbo, Danone y Lala, hasta empresas del sector 

bancario como BBVA Bancomer, Citibanamex y Mapfre se sumaron a esta iniciativa, 

sólo por mencionar algunos ejemplos. Cabe resaltar que varias de ellas no continuaron 

en el proceso ya que los proyectos que se fueron conformando no encajaron con su 

línea de negocio.  

Para la realización de estos proyectos, se realizó un diagnóstico de las necesidades de 

los comités, así como una alineación de los proyectos con los ODS y la manera en cómo 

serían evaluados. Es así que se llegó resolvieron los siguientes puntos:  

 

 

 

                                                           
146 Ibídem. p.29.  
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 Definición de fin y objetivo general del proyecto.  

 Definición de los componentes del proyecto. 

 Alineación del proyecto con los indicadores de los ODS.  

 Diseño de los indicadores para el objetivo general del proyecto.  

 Identificación de medios de verificación. 147 

Al mismo tiempo se generaron los criterios de sostenibilidad que los comités de trabajo 

y, en general, el proyecto de la Alianza por la Sostenibilidad debería tener, los cuales 

son:  

 Sostenibilidad económica y financiera: que el proyecto sea capaz de generar sus 

propios fondos.  

 Sostenibilidad institucional: voluntad de las empresas de dar continuidad. 

 Sostenibilidad tecnológica: es capaz de asegurar las herramientas técnicas para 

dar continuidad al proyecto.  

 Sostenibilidad ambiental: que administre de manera eficaz los recursos naturales 

sin comprometer los de las generaciones futuras.  

 Sostenibilidad socio-cultural: que el proyecto se desarrolle de manera armónica 

con la sociedad. 

 Sostenibilidad política: puede sobrevivir a los cambios de administración del 

gobierno.148 

A finales de 2018, ya se tenían dos proyectos pilotos que abordaron dos temáticas 

diferentes. Uno, sobre inclusión financiera de grupos vulnerables llamado “Del Cafetal a 

la Taza” en donde se buscó apoyar a productores de café en Chiapas, concretamente 

de la Sierra Madre de tal manera que se beneficie a los campesinos económicamente, 

pero con un enfoque de derechos humanos, equidad de género y conservación del 

medio ambiente.  

En este proyecto participaron activamente el Grupo Alsea, mediante su empresa “El 

Portón” quienes proporcionaron los recursos logísticos y de venta del café, así como 

BBVA Bancomer quienes capacitaron a los productores en temas de networking, 

asesoría estratégica y de financiamiento, dejando un beneficio económico para la 

región y para más de 630 familias. 149  

 

                                                           
147 Ibídem. p.32.  
148 Ibídem. p.33.  
149 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (2018). La Alianza por la Sostenibilidad arranca 

proyecto piloto en apoyo a productores de café orgánico de la Sierra Madre de Chiapas. de Gobierno de México. Sitio 

Web: https://www.gob.mx/amexcid/prensa/la-alianza-por-la-sostenibilidad-arranca-proyecto-piloto-en-apoyo-a-

productores-de-cafe-organico-de-la-sierra-madre-de-chiapas?idiom=es 

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/la-alianza-por-la-sostenibilidad-arranca-proyecto-piloto-en-apoyo-a-productores-de-cafe-organico-de-la-sierra-madre-de-chiapas?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/la-alianza-por-la-sostenibilidad-arranca-proyecto-piloto-en-apoyo-a-productores-de-cafe-organico-de-la-sierra-madre-de-chiapas?idiom=es
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El segundo proyecto fue relacionado con la eficiencia energética llamado 

“Contribución a la reducción de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) y 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la eficiencia energética en el sector 

comercial”, el cual responde a los ODS 7, 9 y 13. 150   

Este proyecto tuvo como finalidad incorporar y adaptar tecnologías y equipos que 

contribuyan a la mitigación gases de efecto invernadero en tiendas de autoservicio, 

con la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica.  

En este proyecto participaron empresas como Walmart de México con proyectos pilotos 

en Quintana Roo, Puebla y Yucatán en donde se sustituyeron equipos de generación 

de luz y se midió el consumo de electricidad durante casi todo el 2019.  

Más allá de la conformación de proyectos, la Alianza por la Sostenibilidad promovida 

por la AMEXCID es una plataforma que busca fortalecer la relación que existe entre las 

empresas y la sostenibilidad, por ende, con la actual Agenda 2030.  

También, se buscó sensibilizar a las empresas y motivarlas a sumarse, alinearse y ejecutar 

estrategias para que, desde sus respectivos negocios, puedan atender y contribuir a la 

solución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Cabe mencionar que hoy en día muchas empresas, de diferentes giros, ya realizan 

estrategias de sostenibilidad a través de acciones de responsabilidad social. De igual 

forma, reportan sus avances y contribuciones para con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

La duda que queda en el aire está relacionada a cómo se van a medir estas 

contribuciones desde el sector privado, ya que a lo largo de esta investigación no fue 

posible encontrar información al respecto, exceptuando la Alianza por la Sostenibilidad 

de la que hablamos con anterioridad.  

Quizá en los próximos años, cuando se tengan indicadores más acertados que den 

respuesta al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se puedan acotar estrategias de 

seguimiento, pero sobre todo de comunicación, que permitan mantener actualizado 

en tiempo real los avances que ha tenido el sector privado.  

 

 

 

                                                           
150 Ídem.  
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2.3 El papel del tercer sector como promotor de los ODS en México 
 

Aunque mucho se ha hablado sobre la importancia que tiene el tercer sector para 

alcanzar los ODS, lo cierto es que los avances que se han tenido con las diferentes 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han sido poco claros a manera de entender 

cómo es que éste puede contribuir de manera más cuantitativa que cualitativa.   

Para comenzar, es prudente dar una breve definición sobre lo que significa el concepto 

OSC para lo cual se retomará la utilizada por Laura Rodríguez Cardozo en su 

investigación “El Desarrollo de las ONG de México y su coincidencia con los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, la cual a su vez es retomada de la 

propuesta del área de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (Segob) la 

cual dice que una OSC es:  

“Una asociación de ciudadanos que, haciendo uso de recursos simbólicos y 

materiales, capacidades organizacionales y afinidades emotivas y morales, 

actúa colectivamente a favor de alguna causa y persigue un interés material 

o simbólico situándose por fuera del sistema político, y sin seguir la lógica de 

mercado.” 151   

Para poder profundizar y entender un poco mejor la relevancia que tiene este sector 

para con la Agenda 2030 y los ODS, se tomará en cuenta la visión que proporcionó el 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, organismo dedicado a promover la 

sostenibilidad en el sector privado.  

Pacto Mundial señala que las entidades de la sociedad civil y específicamente las ONG 

contribuyen a la consecución de la Agenda 2030 llevando a cabo proyectos y 

programas para acabar con la pobreza, reducir desigualdades y apoyar a colectivos 

vulnerables entre otros. 152    

Además, son entes que facilitan la comunicación y, sobre todo, la sensibilización hacia 

la ciudadanía, así como su potencial incidencia política. 153    

En México (aunque en poca proporción) se ha incluido a este sector desde la apertura 

de los ODS en septiembre de 2015.  

 

                                                           
151 Rodríguez Cardoso, L. (2017). El desarrollo de las ONG de México y su coincidencia con los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. p.65. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/174/17454620003.pdf 
152 Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. (2019). Las ONG ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

p.7. Recuperado de: https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/05/Las-ONG-ante-los-Objetivos-de-

Desarrollo-Sostenible.pdf 
153 Ídem.  

https://www.redalyc.org/pdf/174/17454620003.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/05/Las-ONG-ante-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/05/Las-ONG-ante-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible.pdf
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Según el primer Reporte Voluntario de México sobre Desarrollo Sostenible publicado en 

2016, el tercer sector ha participado activamente a través de diferentes OSC quienes 

han realizado diferentes encuentros con el objetivo de entender, alinearse e integrar 

esta nueva agenda de desarrollo en su día a día y de esa forma sea un sector activo.  

Algunas de estas reuniones y encuentros fueron:  

 Encuentro Sociedad Civil 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Perspectiva de 

su Implementación y Seguimiento en México: realizado en septiembre de 2015 y 

con el propósito de centrar diferentes temas para la puesta en marcha de la 

nueva agenda.  

 Reuniones para realizar recomendaciones y recomendaciones al primer Reporte 

Voluntario sobre Desarrollo Sostenible durante 2016. Destacan aquellas que 

mencionan la creación de una estrategia de difusión en todos los niveles de 

gobierno, así como el énfasis en grupo vulnerables, así como la creación de un 

mecanismo de diálogo que permita al gobierno monitorear y evaluar los avances 

de las diferentes OSC. 154  

Por otra parte, y dando continuidad a la labor de adopción y difusión de los ODS, en el 

Segundo Informe de Desarrollo Sostenible de México publicado en 2018 podemos 

encontrar que una vez más las OSC alzaron la voz para ser incluidas en la creación de 

un sistema de información preciso que logre dar seguimiento a los avances. 155    

Tal como se vio anteriormente, en México se formaron cuatro grupos de trabajo para 

atender y dar seguimiento a los 17 ODS, los cuales son:  

 Comité de trabajo 1: Personas libres, sanas y seguras. 

 Comité de trabajo 2: Personas preparadas productivas e innovadoras. 

 Comité de trabajo 3: Personas comprometidas con la comunidad, la naturaleza y 

el medio ambiente. 

 Comité de trabajo 4: Personas trabajando por la igualdad. 156  

 

 

                                                           
154 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Op. Cit. p.10. 
155 Gobierno de la República & PNUD. Op. Cit. p. 37. 
156 Gobierno de la Republica. (2018). Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030 Documento 

Inicial para la Consulta. p.29. Recuperado de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/356571/Documento_Inicial_para_la_Consulta_de_la_Estrategia_Naci

onal_para_la_Puesta_en_Marcha_de_la_Agenda_2030.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/356571/Documento_Inicial_para_la_Consulta_de_la_Estrategia_Nacional_para_la_Puesta_en_Marcha_de_la_Agenda_2030.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/356571/Documento_Inicial_para_la_Consulta_de_la_Estrategia_Nacional_para_la_Puesta_en_Marcha_de_la_Agenda_2030.pdf
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Cada uno de esos grupos estuvieron conformados por al menos dos representantes de 

las OSC; sin embargo, en este reporte resalta el hecho de que se pide una revisión más 

estricta sobre la participación de estos representantes haciendo que sólo aquellas OSC 

con un impacto real en la Agenda 2030 estén dentro de los comités. 157   

Como parte del trabajo realizado en alianza con el gobierno de México el informe 

también destaca algunas acciones llevadas a cabo de 2016 a 2018, entre las que 

destacan:  

 Programa de Conversión Social: El cual consistió en capacitaciones a OSC 

localizadas en diferentes estados de la república con el objetivo de capacitarse y 

conocer la Agenda 2030. Estas capacitaciones fueron llevadas a cabo por el 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y tuvo un alcance de 1500 

organizaciones apoyadas.  

 Programa Tecnologías para Bien: Realizado también por el INDESOL en donde se 

atendieron cerca de 500 OSC a quienes se les otorgaron diferentes herramientas 

digitales para fortalecerlas, además de una capacitación sobre los ODS.  

 Desarrollo de la aplicación Voluntariado Generación 2030: Desarrollada en 2018 

con la participación de diferentes sectores con el objetivo de acercar a la 

sociedad una plataforma para conocer los ODS e involucrarse con algunas de las 

OSC para sumarse como voluntarios.  

De igual forma y como producto de la movilización de algunas organizaciones como 

My World México, se crearon algunos programas que fueron impulsados en su momento 

por instituciones gubernamentales. Como algunos ejemplos destacan:  

 Hospital de las emociones: programa destinado a proporcionar servicios de salud 

mental gratuitos a jóvenes de entre 12 y 29 años.  

 Jóvenes por los ODS: Impulsado por el Instituto Mexicano de la Juventud con el 

objetivo de acercar y hacer partícipes a los jóvenes del país, generando ideas de 

acción como voluntariados. 158    

Existe un estudio reciente en México el cual estudió la manera en la que las OSC en 

México se encuentran aportando a los ODS. Esta investigación parte de un universo de 

cerca de 5000 OSC; sin embargo, sólo fueron tomadas en cuenta aquellas con 

información pública disponible y que sean reconocidas por su contribución al desarrollo 

sostenible por entidades gubernamentales como SEMARNAT y otros sectores.  

                                                           
157 Gobierno de la República & PNUD. Op. Cit. p. 38. 
158 Gobierno de la República & PNUD. Op. Cit. p. 40. 
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De las 21 OSC evaluadas, cuatro corresponden a organizaciones internacionales y 

diecisiete a locales.  La lista, así como los ODS a los cuales impactan es la siguiente:  

 

Figura 15. Impacto de las organizaciones de la sociedad civil en México para con los ODS 159 

 

 

De esta manera, los objetivos de desarrollo a los cuales las OSC han impactado en 

México son:  

 ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” 

 ODS 15 “Vida de ecosistemas terrestres” 

 ODS 12 “Producción y consumo responsables” 

 ODS 13 “Acción por el clima” 

 ODS 7 “Energía asequible y no contaminante” 

 

                                                           
159 Rodríguez Cardoso, L. Op. Cit. p.79 
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El documento concluye en que la información no es definitiva y se sugiere realizar 

estudios con una mayor disposición de información que contemplen acciones y sobre 

los avances que han tenido las organizaciones del tercer sector basadas en una 

medición objetiva y confiable de sus aportaciones.  

Si bien existen algunos aciertos en la promoción y adopción de la Agenda 2030 en el 

llamado Tercer Sector, como la elaboración de programas en alianza con el sector 

público y la involucración del voluntariado como herramienta escalable de las acciones 

ya realizadas por algunas OSC, existen aún muchas áreas de oportunidad que impiden 

actualmente un monitoreo real y constante sobre el papel que tiene o pueda tener este 

sector.  

A diferencia de España (por ejemplo), México aún carece de mecanismos que pongan 

en acción las recomendaciones del Pacto Mundial de la ONU para promover el 

entendimiento, definir prioridades, establecer objetivos, integrar y comunicar los ODS en 

las OSC. 160   

Al mismo tiempo, se carece de una plataforma transversal como la que tiene el país 

ibérico para trabajar por objetivos comunes, tales como la organización “Plataforma de 

ONG de Acción Social” encargada de desarrollar planes operativos anuales provistos 

de indicadores medibles para comprobar el resultado de iniciativas concentradas en 6 

metas y 23 objetivos. 161   

La Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 ya está en marcha 

y en ésta se establecen los mecanismos con los cuales los diferentes sectores  

comunicarán sus avances, que en el caso de las OSC será a través de los Comités de 

Trabajo del Consejo Nacional, la participación y revisión de los Informes voluntarios que 

realiza el país, lo cual, según este documento, propiciará a la creación de observatorios 

ciudadanos y sistemas públicos de información para el cumplimiento de los ODS. 162    

 

 

 

 

 

                                                           
160 Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Op. Cit. p. 9. 
161 Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Op. Cit. p. 17. 
162 Presidencia de la República. Op. Cit. p. 97. 
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2.4 El papel de la Academia como promotora de los ODS en México 
 

Es quizá el sector que, junto con las Organizaciones de la Sociedad Civil, presenta 

mayores rezagos en su contribución formal a la Agenda 2030 en México debido al lento 

involucramiento que han tenido las universidades, en parte a la poca disposición que 

ha demostrado tanto la administración pasada (2012-2018), como la actual (2018-2024), 

lo cual se refleja en los dos Informes Nacionales Voluntarios para el Desarrollo Sostenible 

de 2016 y 2018, respectivamente.  

Antes de explicar al lector estos avances que ha habido en México, es preciso 

dimensionar la importancia que tienen las universidades para impulsar y alcanzar cada 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Albert Vilariño, reconocido especialista y consultor en temas de Responsabilidad Social 

Corporativa en España asegura que la contribución de las universidades a los ODS es 

vital e implica básicamente cuatro ejes principales, los cuales retoma de las 

recomendaciones de la Sustainable Development Solutions Network (o Red de 

Soluciones para el Desarrollo Sostenible en español) de las Naciones Unidas:  

 Investigación: Para encontrar soluciones ya sea a nivel local o nacional.  

 Educación: Para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia del 

desarrollo sostenible, así como involucrarlas a que sean partícipes de manera 

activa.  

 Gestión y gobernanza: Que las universidades asuman un rol activo y puedan incluir 

a los ODS en su rendición de cuentas.  

 Liderazgo social: Ser un ente neutro que fomente el diálogo intersectorial. 163   

De esta forma, Vilariño también sugiere algunas acciones puntuales que pueden llevar 

a cabo las universidades, las cuales son:  

 Fomentar y promover los ODS como un tema de investigación dentro de la 

universidad. 

 Apoyar todo el espectro de enfoques de investigación necesarios para abordar 

los ODS, incluida la investigación interdisciplinar y transdisciplinar. 

 Apoyar y fomentar la innovación para soluciones de desarrollo sostenible. 

 Abogar por el apoyo nacional y la coordinación de la investigación sobre los ODS. 

 Apoyar la creación de capacidades para que los países emergentes desarrollen 

y utilicen la investigación sobre los ODS. 164    

                                                           
163 Vilariño, A. (2019). ¿Cómo pueden las universidades contribuir con los ODS?. 2019. de Compromiso Empresarial. Sitio 

Web: https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2019/09/como-pueden-las-universidades-contribuir-con-los-ods/ 
164 Ídem. 

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2019/09/como-pueden-las-universidades-contribuir-con-los-ods/
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Por su parte, Miriam Orodoñez, Internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM y Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, opina que las universidades poseen 

una fuerte responsabilidad con la sociedad por medio del poder de influencia que tiene 

en las percepciones y conductas de los estudiantes de hoy y mañana. 165    

También asegura que una de las metas principales de las universidades es hacer que 

los planes de estudio deriven en la formación integral de las personas con la intención 

de contribuir al desarrollo sostenible. 166    

Finalmente, propone tres puntos con los cuales las universidades deben priorizar para ser 

entes realmente activos:  

 Desarrollar un diagnóstico y planeación sólida que integre acciones de docencia, 

investigación y vinculación orientadas al cumplimiento efectivo de los objetivos 

institucionales alineadas a la Agenda 2030.  

 Que la academia se reconozca como un actor proactivo en las alianzas 

intersectoriales.  

 Tener la responsabilidad social de desde una perspectiva integral que debe 

inculcar valores que refuercen, una ciudadanía respetuosa de los derechos 

humanos y el medio ambiente, y la aplicación ética de la ciencia en favor del 

desarrollo. 167     

Con el contexto anterior, es importante conocer lo que ha acontecido en México con 

las universidades desde la puesta en marcha de la Agenda 2030 en septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 Ordoñez Balanzario, M. (2019). El papel de la academia mexicana en la implementación de la Agenda 2030. 2019. 

de Revista Foreign Affairs Latinoamérica. Recuperado de:: http://revistafal.com/el-papel-de-la-academia-mexicana-

en-la-implementacion-de-la-agenda-2030/. 
166 Ídem. 
167 Ídem. 

http://revistafal.com/el-papel-de-la-academia-mexicana-en-la-implementacion-de-la-agenda-2030/
http://revistafal.com/el-papel-de-la-academia-mexicana-en-la-implementacion-de-la-agenda-2030/
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En julio de 2016 se tuvo el primer vínculo intersectorial que incluyó a algunos organismos 

gubernamentales como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Oficina de la Presidencia, 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México con poco más 

de 20 representantes de la academia quienes emitieron recomendaciones para las 

primeras estrategias de arranque de la Agenda 2030 en México a unos días de la 

presentación del Primer Foro de Alto Nivel de la ONU. 

Además, el sector académico fue incluido (junto con los sectores que ya hemos 

revisado anteriormente) dentro de cada uno de los cuatro comités de trabajo del 

Consejo Nacional con dos representantes, así como dentro del Comité Estrategia 

Nacional para la Agenda 2030 y el Comité de Seguimiento y Evaluación de los ODS con 

un investigador de CONACYT, uno de una institución de educación superior y la 

participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), respectivamente. 168  

Para 2018, diferentes universidades de prestigio en el país comenzaron a hacerse notar 

elaborando diferentes documentos que sirvieran de apoyo para los comités de trabajo 

del Consejo Nacional de la Agenda 2030.  Una de esas universidades fue la Universidad 

Iberoamericana, institución que realizó cinco documentos que sirvieron como 

diagnóstico en los cinco ejes principales de la Agenda 2030: Personas, prosperidad, 

Planeta, Paz y Alianzas con soluciones propuestas puntuales para atender cada uno de 

ellos a través de 24 ejes de solución y 85 políticas. 169    

El documento se llamó “Reflexiones desde la academia para el proceso de planeación 

nacional del desarrollo en el marco de la agenda 2030”. 170   

Por otra parte, a principios de 2019, para ser preciso el 8 de marzo de 2019, la Universidad 

Nacional  Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey presentaron 

como embajadores principales, junto con representantes del sector público, privado y 

civil, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenibles, una iniciativa lanzada en 2012 

por la propia ONU con el objetivo de encontrar justamente soluciones a los principales 

problemas que obstaculizan el progreso en las sociedades mediante las alianzas y la 

cooperación.  

 

 

                                                           
168 Gobierno de la Republica. Op. Cit. p. 27. 
169 Gobierno de la República & PNUD. Op. Cit. p. 41. 
170 Guevara Sanginés, A. et al. (2019). Propuesta para cumplir la Agenda 2030 en México. Universidad Iberoamericana. 

Sitio Web: https://ibero.mx/files/2019/giz_integrador.pdf. 

https://ibero.mx/files/2019/giz_integrador.pdf
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Hasta la fecha, la Red de Soluciones Sostenibles en México ha funcionado como 

plataforma de difusión de diferentes documentos y herramientas que pueden servir a 

las organizaciones a impactar de una mejor forma a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

Entre los proyectos que ha desarrollado esta organización destacan tres principalmente:  

 Banco de proyectos: Como lo dice su nombre, son una serie de proyectos 

principalmente encabezados por algunas instituciones de educación superior, 

tales como la propia UNAM quien ha desarrollado el Centro Nacional de Recursos 

para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad en Instituciones de 

Educación Superior; Cadenas de abasto para el consumo en la Central de Abasto 

de la Ciudad de México por parte de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

(FES Acatlán); y el proyecto Producción de biodiesel proveniente de aceites 

residuales de cocina para el transporte por parte de la UNAM Morelia, por 

mencionar algunos. 171    

 SDSN Youth: Es el Capítulo dentro de SDSN que busca crear una red de grupos 

juveniles, estudiantiles y organizaciones dedicadas a la juventud con el propósito 

de involucrarlos activamente en temas de desarrollo sostenible. Dentro de este 

capítulo existen algunos programas con determinados objetivos. Uno de ellos 

enfocado a proveer herramientas a las instituciones de educación superior y 

profesores para incluir los ODS en sus planes educativos. 172   

Vale la pena mencionar que también existen gremios que agrupan a la mayoría de 

universidades en México que participan de manera activa en la Agenda 2030. Tal es el 

caso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), quien en 2018 publicó el documento “Visión y acción 2030 Propuesta de la 

ANUIES para renovar la educación superior en México”, que incluía una visión de 

educación sostenible contemplando impactar a los ODS, especialmente al número 

cuatro “Educación de calidad”. 

Entre las principales propuestas de este documento destacan algunos ODS que la 

organización consideró que se pueden impactar desde la academia:  

 ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La cual contiene 

metas específicas entre ellas el eliminar las disparidades de género en la 

educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 

                                                           
171 Guevara Sanginés, A. et al. (2019). Propuesta para cumplir la Agenda 2030 en México. Universidad Iberoamericana. 

Sitio Web: https://ibero.mx/files/2019/giz_integrador.pdf. 
172 SDSN México. (2020). Soluciones para el Desarrollo Sostenible. 2020 de Red de Desarrollo Sostenible MX2030.Sitio Web: 

https://sdsnmexico.mx/nuestras-acciones/banco-de-proyectos/. 

https://ibero.mx/files/2019/giz_integrador.pdf
https://sdsnmexico.mx/nuestras-acciones/banco-de-proyectos/
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vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad, así como garantizar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible.  

 ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible mediante el aseguramiento de la 

sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y prácticas agrícolas 

resilientes.  

 ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades mediante el apoyo de actividades de investigación y desarrollo de 

vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles 

que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 

medicamentos y vacunas. 

 ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos mediante el apoyo Apoyar y participación de las 

comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.  

 ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos promoviendo políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas.  

 ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación aumentando la investigación científica y 

mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, 

en particular los países en desarrollo.  

 ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países potenciando la inclusión 

social, económica y política de todas las personas, independientemente de su 

edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u 

otra condición.  

 ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos mejorando la educación la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional en relación con la mitigación del cambio climático. 173    

 

 

 

 

                                                           
173 ANUIES. (2018). Visión y acción 2030 Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México. p. 25-27. 

Recuperado de: http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf 

http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf
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Sin duda, las universidades son un actor fundamental para fomentar e involucrar a la 

sociedad a temas relacionados con el desarrollo sostenible, principalmente a las nuevas 

generaciones ya que de ellas emanan una buena parte de las personas que construyen 

día con día nuestra realidad y, con ello, nuestro contexto histórico.  

Para ayudar a lograrlo, diferentes organizaciones han desarrollado herramientas con la 

finalidad de que los líderes en cada una de las instituciones de educación superior 

entiendan el concepto y la importancia del desarrollo sostenible, así como la manera 

en que pueden adoptar los ODS, tales como la guía por la Sustainable Development 

Solutions Network de la ONU, llamada Cómo empezar con los ODS en las universidades 

publicada en 2017. 174    

Además, para incentivar el trabajo que las universidades hacen, se han creado 

diferentes rankings internacionales los cuales tienen como propósito evaluar las mejores 

prácticas y contribuciones al desarrollo sostenible. El más importante es el elaborado por 

la publicación Times Higher Education World, el cual clasifica el avance que han tenido 

de manera general con la Agenda 2030, así como en cada uno de los ODS.  

En el top diez del ranking 2020 destacan cuatro universidades australianas, dos 

británicas, una italiana, una canadiense y una neozelandesa. La UNAM se encuentra en 

la posición 62 de un total de 768 universidades. 175    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
174 SDSN. (2017). Cómo empezar con los ODS en las Universidades. 2019. de Red Española para el Desarrollo Sostenible. 

Sitio Web: https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf. 
175 The World University Rankings. (2020. Impact Rankings 2020. 2020. de Times Higher Education. Sitio Web: 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/

cols/undefined. 

https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
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2.5: Principales avances en México de los ODS  
 

Hasta este punto de la presente investigación se ha repasado en las diferentes 

contribuciones que han tenido lugar en nuestro país, no solo del Gobierno como tal, 

también hemos revisado lo que los principales sectores de la sociedad han llevado a 

cabo.  

Sin embargo, aunque estos últimos cuatro años han sido positivos ya que se han logrado 

alianzas intersectoriales importantes, así como el logro de una Estrategia Nacional para 

la Agenda 2030, el país aún no dispone con datos fidedignos sobre el impacto 

cuantitativo de los esfuerzos hasta ahora vistos.  

Si bien se cuentan con herramientas valiosas como el Comité Técnico Especializado de 

los Objetivos de Desarrollo a través de la plataforma de seguimiento que, junto con el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística se recaban datos de impacto a los ODS, 

éstos muchas veces carecen de actualizaciones periódicas, y peor aún, no se cuenta 

con ningún informe anual o semestral que de transparencia de los resultados.  

Se puede concluir que el papel de México para con la contribución de la Agenda 2030 

y los ODS ha sido más de reconocimiento e implementación que de acción y mucho 

menos, de evaluación.  

Lo más cercano que se tiene para poder realizar una evaluación puntual, es el informe 

publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2017, en donde se hizo 

un mapeo vinculando los ODS y los programas presupuestarios. Desafortunadamente, 

esta vinculación no es directa ya que únicamente se hizo un match entre los programas 

y acciones con las que ya se contaban en el país a través de las diferentes secretarías 

y el contenido de los ODS, así como sus respectivas metas.  

La siguiente imagen relaciona los programas presupuestarios con los que se contó hasta 

2017 que cubren un cierto porcentaje de las metas de cada objetivo de desarrollo.  
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Figura 16. Porcentaje de programas presupuestarios en México que cumplen con los ODS 176 

 

 

Los objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13 y 15 cuentan con un 100 por ciento de apoyo 

presupuestal, mientras que los objetivos 17, 2, 14 y 10, son aquellos que presentan una 

mayor área de oportunidad.  

Por otro lado, el mismo documento también identificó aquellos ODS que más programas 

presupuestarios cuentan, quedando de la siguiente forma:  

 

 

 

 

                                                           
176 SHCP, Gobierno de México & PNUD. (2017). Invertir para el Desarrollo Sostenible. p.8. Recuperado de: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Documentos_anteriores/mexico_ods.p

df 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Documentos_anteriores/mexico_ods.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Documentos_anteriores/mexico_ods.pdf
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Figura 17. Porcentaje de programas presupuestarios en México que cumplen con los ODS 177 

 

Se puede apreciar que el objetivo número 16 es el que cuenta con más programas 

presupuestarios con 173. Le siguen los objetivos: nueve con 70 programas; el cuatro con 

60 programas; y el 8 con 57 programas.  

Por otra parte, existe un estudio ajeno a las Naciones Unidas o que se encarga de 

analizar con datos estadísticos el avance de los países en su contribución a los ODS. Este 

documento lo mencioné al final del capítulo uno, el cual se llama Sustainable 

Development Report 2019 publicado por la Universidad de Cambridge financiado por 

la fundación alemana Bertelsmann Stiftung.  

 

 

 

 

 

                                                           
177 Ibídem. p. 9. 
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Este reporte ofrece un índice global en donde se califica a los países de acuerdo a la 

información que estos reportan tanto al Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas, como 

sus documentos nacionales.  

Son 162 países evaluados y México se encuentra en la posición número 78 con un 

puntaje de avance de 68.5 sobre 100. En cuanto al avance general sobre la 

consecución de los objetivos a nivel nacional, el documento es muy claro: México no 

ha alcanzado ninguno.  

Mediante diferentes categorías de alcance las cuales en su traducción en español son: 

“Objetivo alcanzado”; “Con áreas de oportunidad”; “Aún por realizar avances”; “En 

fase inicial”; “Y sin información disponible2.  

El desempeño de México de acuerdo con estas categorías por objetivo de desarrollo es 

el siguiente:  

 ODS 1 / Fin de la pobreza: Aún por realizar avances.  

 ODS 2 / Hambre cero: En fase inicial.  

 ODS 3 / Salud y bienestar: Aún por realizar avances.  

 ODS 4 / Educación de calidad: En fase inicial.  

 ODS 5 / Igualdad de género: Aún por realizar avances.  

 ODS 6 / Agua limpia y saneamiento: En fase inicial.  

 ODS 7 / Energía Asequible y no contaminante: En fase inicial.  

 ODS 8 / Trabajo creciente y crecimiento económico: En fase inicial.  

 ODS 9 / Industria, innovación e infraestructura: En fase inicial.  

 ODS 10 / Reducción de las desigualdades: En fase inicial.  

 ODS 11 / Ciudades y comunidades sostenibles: Aún por realizar avances. 

 ODS 12 / Producción y consumo responsables: Aún por realizar avances. 

 ODS 13 / Acción por el clima: Aún por realizar avances. 

 ODS 14 / Vida submarina: Aún por realizar avances.  

 ODS 15 / Vida de ecosistemas terrestres: En fase inicial.  

 ODS 16 / Paz justicia e instituciones sólidas: En fase inicial.  

 ODS 17 / Alianzas para lograr los objetivos: Aún por realizar avances. 178   

 

 

 

                                                           
178 Bertelsmann Stiftung. Op. Cit. p.24. 
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Los datos son contundentes: a cuatro años del lanzamiento de la Agenda 2030 de 

desarrollo México tiene nueve objetivos en “Fase inicial” y apenas 8 en fase de “Aún por 

realizar avances”. Ninguno en “Con áreas de oportunidad” y mucho menos en 

“Objetivo alcanzado”.  

Este documento también proporciona un pronóstico en el comportamiento de avance 

por objetivo para el próximo año a su publicación. En el caso de México, el panorama 

es positivo ya que mantiene dos objetivos con un comportamiento positivo (ODS 1 y ODS 

11), así como siete con un crecimiento moderado (ODS 2, 3, 5, 7, 8 y 14), mientras que 

cinco de ellos se encuentran como estancados (ODS  6, 9, 10, 13, 15 y 16). Finalmente, 

dos de ellos se encuentran sin información disponible (ODS 12 y 17).  

Para complementar, también se brinda un panorama de los objetivos de desarrollo en 

donde el país tiene un mejor desempeño, siendo el ODS 13 “Acción por el clima” el que 

mejor calificación tiene el país con un 90.6 sobre 100, seguido del ODS 1 “Fin de la 

pobreza” con 87.5 y el ODS 7 “Energía limpia”.  

Mientras los menos favorecidos son: el ODS 10 “Reducción de las desigualdades” con 

14.6, seguido del ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura” con 36.3 y el ODS 15 

“Vida de ecosistemas terrestres” con 47.6.  

En conclusión, es quizá el documento con mayor información hasta el momento que se 

ha atrevido a analizar y reportar el avance de los ODS. Sobre todo, porque en él se 

puede encontrar una evaluación del progreso por metas de cada uno de los objetivos 

de desarrollo que ha tenido cada uno de los países estudiados.  
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Capítulo 3: Desarrollo sostenible, medios de comunicación en 

México y ODS 
 

“Los medios están en una posición vital en la carrera para la salvación del planeta. Son el único 

instrumento que puede educar a la escala necesaria y en el tiempo disponible.”  

Barbara Pyle, periodista ambiental de la CNN. 

 

El tema del desarrollo sostenible y de una iniciativa tan actual como los ODS da para 

muchos enfoques y se pueden sacar una infinidad de tesis desde diferentes disciplinas, 

en especial aquellas que tienen que ver con las relaciones internacionales, economía y 

diplomacia, quienes sin duda son los auténticos expertos en este tipo de áreas.  

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo de titulación, el objetivo no es 

analizar cómo ha sido el desempeño de nuestro país en materia de políticas públicas 

para responder ante esta exigencia mundial de desarrollo; sin embargo, ante la falta de 

investigaciones realizadas desde las disciplinas relacionadas a la comunicación y/o 

periodismo, es importante tener un contexto general sobre lo que esta iniciativa significa 

y el impacto que ésta tiene y tendrá en el mundo, al menos en los próximos diez años. 

Es así que la finalidad de este trabajo de titulación es demostrar que estas disciplinas no 

se encuentran ajenas a este tipo de temas; al contrario, pueden ser partícipes de 

manera activa.  

En este capítulo se analizará el papel de los medios de comunicación, en donde, a 

través de diferentes documentos, se logrará entender de una mejor manera lo que los 

medios pueden hacer para contribuir al desarrollo, al medio ambiente y a las personas.  

Posteriormente, se hará un breve bosquejo sobre la posición de los periodistas y cómo 

se pueden involucrar desde sus respectivas trincheras.  

Finalmente, concluirá con un repaso de los principales medios de comunicación en 

México los cuales se han caracterizado por su contribución a promover el desarrollo y 

con ello, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como las principales acciones y 

reconocimientos que han obtenido.  
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3.1: El papel de los medios de comunicación con el desarrollo sostenible  
 

Para comenzar, es preciso definir dos conceptos que se repetirán a lo largo de este 

capítulo. Éstos son “Medios de comunicación” y “Desarrollo Sostenible”.  

Entendemos como Medios de comunicación masivos como “el canal tecnológico 

dirigido al hombre por medio del cual se emiten mensajes de todo tipo, que llegan a 

auditorios o receptores masivos, pero que también se implican a nivel individual, familiar, 

grupal, etc.” 179    

Y por Desarrollo Sostenible, como “el desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”, definición propuesta en 1987 en el Informe de Brundtland 

presentado en la Comisión Mundial del Medio Ambiente. 

Una vez claros estos conceptos, es pertinente revisar el que es un poco la mezcla de 

ambos y es el concepto de “Comunicación sostenible”, del cual se entiende que es 

“aquella que tiene como principal objetivo acompañar, facilitar y promover las formas 

sostenibles de desarrollo humano para sociedades sostenibles. Promueve los valores de 

la sustentabilidad, el diálogo, la identidad, la transparencia, la legitimidad, la 

gobernabilidad; crea comunidad y aumenta la sostenibilidad del sistema en su 

conjunto.”180  

Es así que es posible dimensionar la importancia que tienen o pueden tener los medios 

de comunicación como entes educadores e informadores, las cuales son dos 

finalidades que empatan perfectamente con los principios en los que se construye el 

desarrollo sostenible. Es decir, deben aunar esfuerzos para edificar una sociedad más 

justa, equitativa, sostenible, ya que “la sostenibilidad” es un imperativo ético y moral.181    

En esencia, la comunicación para el desarrollo es el intercambio de conocimientos 

dirigido a alcanzar un consenso para la acción que tenga en cuenta los intereses, 

necesidades y capacidades de todos los implicados en el asunto. Es, pues, un proceso 

social. Los medios de comunicación son una herramienta importante a la hora de 

afrontar de este proceso, pero su uso no es un fin en sí mismo (la comunicación 

interpersonal también debe jugar un rol fundamental). 182    

 

                                                           
179 González Alonso, C. (2008). Principios básicos de comunicación. México. Trillas.  P.38 
180 Griffa, G. (2014). ¿Qué es la comunicación sostenible?. Rumbo Sostenible. Recuperado de: 

https://www.rumbosostenible.com/comunicacion-sostenible/que-es-la-comunicacion-sostenible/#.  
181 Ídem.  
182 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2007). Comunicación y Desarrollo 

Sostenible. p. 2. Recuperado de: http://www.fao.org/3/a1476s/a1476s00.pdf 

https://www.rumbosostenible.com/comunicacion-sostenible/que-es-la-comunicacion-sostenible/
http://www.fao.org/3/a1476s/a1476s00.pdf
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En 1997, en busca de una definición formal del concepto de comunicación para el 

desarrollo la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso la siguiente:  

“La comunicación para el desarrollo destaca la necesidad de apoyar los 

sistemas de comunicación recíproca que propicien el diálogo y permitan que 

las comunidades se manifiesten, expresen sus aspiraciones e intereses y 

participen en las decisiones relacionadas con su desarrollo”. 183   

En este sentido, los medios de comunicación son usados generalmente para apoyar las 

iniciativas de desarrollo a través de la divulgación de mensajes que motiven al público 

a apoyar los proyectos orientados al desarrollo.  

Sin embargo, vale la pena mencionar que pocos son los documentos que han 

mencionado a los medios de comunicación como protagonistas o entes participantes 

para el desarrollo. 

Por ejemplo, en un reporte publicado por la Plataforma de Voluntariado de España en 

alianza con Fundación la Liga, sobre el papel del tercer sector para con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, se le dedica tan solo un párrafo a los medios de comunicación 

el cual dice:  

“La realización de los ODS es una cuestión sociopolítica y los medios de 

comunicación desempeñan un papel importante a este respecto. Los medios 

transmiten la información y el conocimiento, lo que contribuye a educar y 

sensibilizar al público en general. Pero también pueden servir como 

guardianes a la hora de llamar la atención sobre los problemas y que los 

responsables rindan cuentas de sus actos. Los medios de comunicación tienen 

un papel importante que desempeñar para llevar las voces de las personas y 

de la sociedad civil a los gobiernos. El papel de los medios de comunicación 

puede ser elevar el nivel de clamor de las personas, impactar e inspirar a la 

gente, educar al público e informar al gobierno...” 184    

Por otra parte, en 2015, casi inmediatamente después de la puesta en marcha de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, se publicó What does media coverage of the SDGs 

tell us? una de las primeras investigaciones que vinculó tanto a los medios de 

comunicación con esta iniciativa y como tal con el desarrollo sostenible.  

 

 

                                                           
183 PNUD. (2011). Comunicación para el Desarrollo. Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas. P.1. 
184 Tercer Sector y Voluntariado. (2011). Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un Pacto para Cambiar el Mundo. p.24. 

Recuperado de: http://voluntariadoydeporte.com/ficheros/Recurso/10-FicheroRecurso.pdf 

http://voluntariadoydeporte.com/ficheros/Recurso/10-FicheroRecurso.pdf
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El estudio analizó la palabra clave “SDGs” la cual en su traducción en español es “ODS” 

en más de 2,400 artículos de habla inglesa en el periodo del ocho de julio de 2015 al 

ocho de octubre del mismo año. 

Los resultados de la investigación arrojaron que al menos una cuarta parte de los 

artículos con la palabra clave “ODS” estuvieron presentes durante la última semana de 

septiembre de 2015, sólo unos días después de su anuncio oficial, entre otros hallazgos 

cuantitativos en cuanto a los temas más relevantes encontrados, como “cambio 

climático” y “desarrollo humanitario”. 185 

También, ofreció un panorama de las regiones del mundo más mencionadas en esos 

artículos, siendo África la que más presencia tuvo, seguida de India, China y 

Bangladesh. En cuanto a países desarrollados, es Estados Unidos, Reino Unido y Nueva 

Zelandia los más presentes.  

Otros, han estudiado directamente el rol que tienen los medios no sólo con el desarrollo 

sostenible, sino específicamente con los ODS, como “The role of the media since the 

adoption of the Sustainable Development Goals”, investigación publicada en 

Zimbabwe la cual comparte una de mis afirmaciones que desde el principio de este 

trabajo de titulación he hecho con relación a la poca existencia de trabajos que 

documenten el cómo han sido tratados los ODS en los medios de comunicación.   

Esta investigación brinda cinco grandes recomendaciones sobre lo que los medios 

deben hacer (En Zimbabwe, claro está), para involucrarse de una mejor manera con la 

Agenda 2030 de desarrollo. Estas son:  

 Proveer de un contexto sobre los planes de desarrollo del gobierno 

 Tener un enfoque de periodismo que más que informar, anime a cambiar 

positivamente la mente de los ciudadanos 

 Personalizar y dar voz a las historias, lo cual es una crítica directa a la forma en la 

que el periodismo frívolo.  

 Dar énfasis en las noticias locales relacionadas a la comunidad.  

 Incluir a personas jóvenes en las historias de los medios 186  

 

 

                                                           
185 Ríos, M. (2015). What does media coverage of th SDGs tell us?. 2019. De The World Economic Forum. Sitio Web: 

https://www.weforum.org/agenda/2015/10/what-does-media-coverage-of-the-sdgs-tell-us/ 
186 Titus, Z. (2017). The role of the media since the adoption of the Sustainable Development Goals. p.3. Recuperado de: 

https://www.nmt.africa/uploads/5a2e5d9c4a234/TheroleofAfricanmediainpromotingandentrenchingtheethosoftheSDGs

.pdf.  

https://www.weforum.org/agenda/2015/10/what-does-media-coverage-of-the-sdgs-tell-us/
https://www.nmt.africa/uploads/5a2e5d9c4a234/TheroleofAfricanmediainpromotingandentrenchingtheethosoftheSDGs.pdf
https://www.nmt.africa/uploads/5a2e5d9c4a234/TheroleofAfricanmediainpromotingandentrenchingtheethosoftheSDGs.pdf


   
 

94 

 

No obstante, también es realista. Concluye que, (por ejemplo, en el punto dos de las 

recomendaciones) existe un problema de fondo porque es probable que algunas 

redacciones están repletas de periodistas juniors, poco capacitados y faltos de 

experiencia, sumado a la falta de acceso que tienen los especialistas en economía y 

otras disciplinas en habilidades periodísticas, lo cual los mantiene al margen de los 

medios de comunicación, además de la pobre oferta profesional que los medios de 

comunicación suelen ofrecen.  

En “Sustainable Development—A Poorly Communicated Concept by Mass Media. 

Another Challenge for SDGs?” investigación realizada en 2019 por el departamento de 

medio ambiente de la Universidad Charles de República Checa, se afirma que el 

concepto de “Desarrollo Sostenible” no es muy bien entendido por el público, (debido 

a su alto grado de complejidad) quien lo relaciona más con términos relacionados con 

la “prosperidad”, “medio ambiente”, “salud” o “política”.187  

El propósito de esta investigación fue realizar un análisis de contenido de tipo 

cuantitativo en donde, con base en la afirmación de que el concepto de desarrollo 

sostenible era demasiado complejo, se propuso analizar la frecuencia de otros términos 

que fueran más amigables pero que, al mismo tiempo, están relacionados con cada 

uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Con ayuda de una herramienta digital de búsqueda de información llamada Factiva, 

estudiaron cerca de un millón y medio de artículos del primero de enero de 2009 al 31 

de diciembre de 2018 en diferentes diarios de habla inglesa, entre ellos el New York 

Times, The Sidney Morning Herald y The Wall Street Journal, por mencionar algunos.  

Encontraron cinco los términos que predominaron en frecuencia:  

 Cambio climático (ODS 13) 

 Energía no contaminante (ODS 7) 

 Equidad de género (ODS 5)  

 Pobreza extrema (ODS 1) 

 Acceso a la justicia (ODS 17) 

Sin embargo, a manera de ejemplo, sólo el 11 por ciento del total de los artículos que 

incluían el término “Cambio climático” lo relacionaron con el término “sostenibilidad”.  

 

                                                           
187 Janouskova et al. (2019). Sustainable Development. A poorly communicated concept by mass media. Another 

Challenge for SDGs?. MDPI. p.4. Recuperado de:  

https://onedrive.live.com/?cid=E07C0578508B0518&id=E07C0578508B0518%211890&parId=E07C0578508B0518%211798&

o=OneUp.  

https://onedrive.live.com/?cid=E07C0578508B0518&id=E07C0578508B0518%211890&parId=E07C0578508B0518%211798&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=E07C0578508B0518&id=E07C0578508B0518%211890&parId=E07C0578508B0518%211798&o=OneUp
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Por su parte, los términos que más relacionados al término sostenibilidad fueron:  

 Consumo y producción sostenible (ODS 12) con el 100 por ciento de las veces 

 Educación de calidad (ODS 2) con el 100 por ciento de las veces 

 Infraestructura resiliente (ODS 9)  

 Deterioro de la tierra (ODS 15)  

 Instituciones responsables (ODS 16)  

El artículo afirma, que, contrario a lo que se podría pensar, estos términos han sido muy 

poco difundidos por los medios de comunicación debido a que la muestra encontrada 

para cada uno de ellos en los diferentes artículos evaluados fue muy pequeña. Por 

ejemplo, el término “Consumo y producción responsable” (ODS 12) sólo apareció en un 

total de 394 artículos, es decir, sólo 11 publicados por año. 188  

Otras investigaciones se han dedicado a estudiar el impacto que han tenido los medios 

de comunicación en la población tratando de identificar si de alguna manera conocen 

o han tenido algún acercamiento al concepto de desarrollo sostenible.  

En este sentido, existe un estudio que, aunque no se enfoca en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, sí lo hace con los que fueron sus precedentes, es decir, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Uno de ellos es el artículo publicado por Patricio Vázquez en Cartagena Colombia 189, 

quien, a través de 50 entrevistas a universitarios en una localidad de la ciudad antes 

mencionada, buscó conocer si los estudiantes tenían conocimiento de una agenda 

como los ODM gracias a los medios de comunicación.  

Se descubrió que la mayoría de los jóvenes no se encuentran familiarizados con el 

término a pesar de tener acceso a los medios de comunicación, y aquellos que sí, lo 

están porque trabajan o se relacionan directamente con este tipo de temas.  

El investigador concluyó que es importante que exista una alianza gobierno-medios de 

comunicación para poder crear campañas en éstos últimos y se logre informar, pero 

sobre todo educar a la población en iniciativas relacionadas al desarrollo sostenible.  

Finalmente, resalta que los medios de comunicación también pueden ser herramientas 

de influencia en la población en el sentido de informar e involucrarlos. 

 

                                                           
188 Ibídem. p.8.   
189 Vázquez O. P. (2011). Los Medios de Comunicación y los Objetivos del milenio. 2019. De Comunicación Participativa. 

Recuperado de: http://www.seminariovirtual.org/noticias/_p=1566.html. 

http://www.seminariovirtual.org/noticias/_p=1566.html


   
 

96 

 

 

Prueba de ello, es una investigación realizada en Nigeria por la Universidad de Ibadan, 

el cual examina la influencia que han tenido los medios de comunicación locales en el 

conocimiento de la gente del ODS 1 “Eliminación de la pobreza extrema”. 190 

A través de un cuestionario dirigido a jóvenes participantes en programas del gobierno 

“Youth Empowerments Scheme” quienes están a cargo de implementar acciones para 

mejorar los estándares de calidad de vida de las comunidades, proporcionando 

servicios básicos, principalmente.  

Además de estudiar el grado de cobertura que los medios les han dado a determinados 

proyectos en las comunidades, el estudio concluye que “la generación de 

oportunidades de empleo” y “la reducción de accidentes de tráfico” son algunos de 

los beneficios que ha tenido la comunidad producto de los esfuerzos de difusión de los 

medios de comunicación.  

Sin embargo, concluye que, si bien se pudo comprobar el rol de los medios como 

difusores y la influencia que tuvieron con el ODS 1, el esfuerzo de éstos no es suficiente, 

sino que debe ser un trabajo de diferentes grupos de interés, tales como gobierno y 

organizaciones de la sociedad civil.  

Los estudios e investigaciones anteriormente citados son parte de una investigación 

profunda y ninguno de ellos fue desarrollado en México. Con seguridad, es posible que 

éstos ayuden a entender los diferentes roles que pueden tener los medios de 

comunicación para poner su granito de arena para con el desarrollo sostenible.  

Antes de concluir esta del parte del capítulo, es pertinente mencionar la existencia de 

un organismo de la propia ONU dedicado exclusivamente a promover que los medios 

de comunicación sean partícipes de la Agenda 2030 y los ODS.  

 

 

 

 

 

                                                           
190 Olayemi, A. (2020). Influence of  Mass  Media  on  Sustainable Development  Goal  One  Attainment  in  Osun State, 

Nigeria. American Journal of Social Sciences and Humanities.  Recuperado de:  

https://www.researchgate.net/publication/337482245_Influence_of_Mass_Media_on_Sustainable_Development_Goal_O

ne_Attainment_in_Osun_State.  

https://www.researchgate.net/publication/337482245_Influence_of_Mass_Media_on_Sustainable_Development_Goal_One_Attainment_in_Osun_State
https://www.researchgate.net/publication/337482245_Influence_of_Mass_Media_on_Sustainable_Development_Goal_One_Attainment_in_Osun_State
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A este brazo se de la ONU y de la Agenda 2030, se le conoce como SDG Media 

Compact 191, plataforma lanzada en septiembre de 2018 con el objetivo de reunir a los 

medios de comunicación del mundo interesados en contribuir al desarrollo sostenible, 

brindándoles capacitaciones, recursos y fuentes confiables para que ellos puedan 

producir información valiosa que llegue a la sociedad y sean finalmente este factor 

educativo y catalizador que tanto se necesita.  

Los medios que deciden sumarse se comprometen principalmente a dos cosas:  

 A que editorialmente se tome una mayor consideración de los objetivos de 

desarrollo. 

 Y que en la medida de lo posible se lancen iniciativas o proyectos desde los 

medios como organizaciones que impacten a alguno de los ODS. 192  

Actualmente, este organismo cuenta con 100 medios de comunicación la mayoría 

provenientes de Asia, específicamente de Japón. Seguidos de Europa y Norte América. 

México cuenta únicamente con la participación de del medio digital Cultura Colectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191 Naciones Unidas. (2018). United Nations Announces Global Media Compact. De ONU. Sitio Web: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/09/media-compact-launch.  
192 Departament of Global Communications United Nations. (2019). SDG Media Compact. p.1. Recuperado de: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/12/Overview_for-members_2020.pdf 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2018/09/media-compact-launch
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/12/Overview_for-members_2020.pdf
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3.2: El papel de los periodistas con el desarrollo sostenible 
 

Si bien se han revisado algunas investigaciones sobre el papel de los medios de 

comunicación para con el desarrollo sostenible, así como con algunas de sus más 

recientes agendas (los ODM y ODS), es preciso también investigar el cómo pueden los 

periodistas involucrarse, así como los aspectos que pueden influir directamente en que 

se incluyan estos temas en las agendas editoriales de los medios para los que laboran. 

No olvidemos que detrás de un medio y de una noticia, siempre está un periodista.  

En este sentido, vale la pena mencionar que mucho se ha relacionado a los periodistas 

con un tema particular como es el periodismo ambiental. Éste es definido por Rogelio 

Fernández Reyes como:  

“El ejercicio periodístico o periodismo especializado que atiende la 

información que genera la interacción del ser humano o de los seres vivos con 

su entorno, o del entorno en sí, participando activamente en el logro de la 

sostenibilidad”. 193   

También retoma una declaración muy interesante sobre el perfil de estos periodistas a 

los cuales Mónica Pérez de las Heras, periodista, escritora y profesora española, define 

como dos tipos: el informador y el ecologista.  

El primero, más casual pero objetivo; el segundo, lleva el tema en las venas y siempre 

está en la cuerda floja de la objetividad. 194  

Sin embargo, existe otro tipo de periodismo que puede ser más holístico, y que no se 

centra en tratar de informar, analizar o explicar aspectos relacionados únicamente con 

el medio ambiente, sino incluye otros aspectos tales como los problemas sociales, de las 

comunidades, crecimiento económico sostenible, paz, derechos humanos, equidad de 

género, educación, por mencionar sólo algunos. Este es el periodismo de sostenibilidad.  

Rogelio Fernández señala que la sostenibilidad será el nuevo motivo de cambio cultural 

global, al igual que en su momento lo fueron la revolución agrícola e industrial por lo 

que es probable que forme parte en un futuro ya no tan lejano del periodismo en 

general y se refuerce su posición como un tipo de periodismo especializado. 195   

 

                                                           
193 Fernández Reyes, R. (2010). La sostenibilidad: Una nueva etapa en el periodismo ambiental y en el periodismo en 

general. p. 13. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/44967936_La_sostenibilidad_Una_nueva_etapa_en_el_periodismo_ambiental

_y_en_el_periodismo_en_general.  
194 Ibídem. p.6 
195 Ibídem. p.14 

https://www.researchgate.net/publication/44967936_La_sostenibilidad_Una_nueva_etapa_en_el_periodismo_ambiental_y_en_el_periodismo_en_general
https://www.researchgate.net/publication/44967936_La_sostenibilidad_Una_nueva_etapa_en_el_periodismo_ambiental_y_en_el_periodismo_en_general
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Sin embargo, es poco optimista. Menciona que desafortunadamente el periodismo 

especializado, tanto ambiental como de sostenibilidad goza de muy poca 

remuneración por lo que no son muchos los que se animan para andar por ahí y 

prefieren irse a la zona de espectáculos o cerca del poder político.  

Otro de los factores que limitarían el avance del periodismo de sostenibilidad, es la poca 

presencia que tiene el tema en las universidades, sin mencionar la falta de profesores 

expertos. Aunque se ha logrado incluir en materias optativas, no se ha logrado 

impregnar en los planes obligatorios. Concluye que, para lograrlo, se necesita crear un 

interés mayor, generando más trabajos y tesis doctorales sobre el tema lo cual requerirá, 

si bien va, al menos un par de décadas, quizás mucho tiempo para contribuir a parar la 

emergencia planetaria. 196    

Por su parte, Teresa Flores en su investigación “Comunicación para el Desarrollo 

Sostenible de Latinoamérica”, afirma que existe un interés creciente en la zona por 

abordar y denunciar aspectos ambientales desde el periodismo; no obstante, coincide 

en que la falta de acercamiento por parte de las universidades y escuelas de periodismo 

lo cual provoca que existan periodistas poco capacitados que, cuando escriben sobre 

estos temas, incurren en graves errores.  

Concluye que el comunicador debe adoptar una responsabilidad social e ir más allá 

del simple hecho de informar o denunciar; debe también analizar y proponer soluciones. 

Afirma que los periodistas y comunicadores deben intervenir en los problemas sociales y 

ambientales. 197  

A pesar de las constantes críticas y panoramas negativos que existen, vale la pena 

mencionar algunas iniciativas que se han dado en el mundo a favor de promover el 

periodismo de sostenibilidad entre los periodistas y de esta manera acercarlo y hacerlo 

más fácil de entender.  

Una de ellas es la Red de Periodistas por el Desarrollo Sostenible, proyecto emprendido 

por el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible de aquel país. La 

cual consiste en ser un punto de encuentro para periodistas que quieren involucrarse en 

el tema y como herramienta de acceso a información, talleres, becas y fuentes 

confiables. 198   

 

                                                           
196 Ibídem. p.9 
197 Flores Bedregal, T. (S/F). Comunicación para el Desarrollo Sostenible de Latinoamérica. 2019. De Portal de Desarrollo 

Humano Local Sostenible. Sitio Web: https://cutt.ly/NgPAieL.  
198 Red de Periodistas por el Desarrollo Sostenible. (2018). Comunicación Sostenible. De CECODES. Sitio Web: 

https://www.comunicacionsostenible.co/site/ 

https://cutt.ly/NgPAieL
https://www.comunicacionsostenible.co/site/
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Su fundadora, María Lourdes Zimmermann, periodista especializada en periodismo 

ambiental, ha dicho innumerables veces que el periodista debe dejar de lado el famoso 

“catastrofismo” y darle un enfoque diferente a la información, en donde pueda ir más 

allá, analizando y proponiendo soluciones, de esta manera, a la larga se generará un 

cambio de conciencia real en la sociedad. 199    

A nivel mundial existen otras iniciativas que tienen como finalidad premiar y así incentivar 

el periodismo dedicado al desarrollo sostenible, como el Premio de Periodismo Lorenzo 

Natali que, desde 1992 organiza la Dirección General de Cooperación Internacional y 

Desarrollo de la Comisión Europea la cual recibidos trabajos relacionados al medio 

ambiente, derechos humanos, pobreza, desigualdad, salud, cambio climático, 

desarrollo económico, por mencionar algunos. 200    

También se han publicado algunas guías para periodistas publicadas por 

organizaciones internacionales, las cuales son en verdad muy completas.  

La primera de ellas publicada por la Organización de las Naciones Unidas, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) en 2011 llamada Comunicar la sostenibilidad, Guía para 

periodistas.201  

En ella se incluyen temas que van desde un panorama de los principales problemas 

ambientales que comprometen la sostenibilidad de nuestro planeta, perspectivas de la 

sostenibilidad para el periodista, advertencias reales por parte de científicos y lo que 

considero más importante, brinda materiales de apoyo para la realización de reportajes 

e ideas de cómo vender uno al medio para el que se trabaje.  

Otro de los aportes de esta guía es que brinda un panorama para el periodista sobre 

cómo acercar el tema al lector de manera que se pueda dejar de lado el lenguaje 

especializado, pero sin perder el valor de la información. Para ello, la guía hace una 

serie de recomendaciones, las cuales son:  

 Ser claros y sencillos.   

 Acercar el tema en un contexto pertinente para el público 

 Darle una cara humana a la información 

 Escribir sobre un tema que tenga que ver con el desarrollo sostenible sin que éste 

último sea el motivo principal. 202   

                                                           
199 CECODES-Desarrollo Sostenible. (2016). “EL NUEVO PERIODISMO HABLA DE SOSTENIBILIDAD”. Red de Periodistas por el 

Desarrollo Sostenible. 2019. Sitio Web: https://www.cecodes.org.co/site/el-nuevo-periodismo-habla-de-sostenibilidad-

maria-lourdes-zimmermann/.  
200 Asociación de la Prensa en Madrid. (2020). La Comisión Europea reconocerá el periodismo para el desarrollo 

sostenible. 2019. De APM. Sito Web: https://cutt.ly/8gPApz4.    
201 Fernández Muerza, A. et al. (2017). Comunicar la sostenibilidad Guía para periodistas. p.73. Recuperado de: 

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/comunicar.pdf. 
202 Ídem 

https://www.cecodes.org.co/site/el-nuevo-periodismo-habla-de-sostenibilidad-maria-lourdes-zimmermann/
https://www.cecodes.org.co/site/el-nuevo-periodismo-habla-de-sostenibilidad-maria-lourdes-zimmermann/
https://cutt.ly/8gPApz4
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/comunicar.pdf
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Finalmente, se encuentra la guía llamada Objetivos de Desarrollo del Milenio: Guía para 

periodistas, cómo cubrir los compromisos de desarrollo para el año 2015 y más allá, 

publicada en 2013 por el International Press Institute, asociación internacional de medios 

de comunicación y periodistas que desde 1950 representa al gremio en más de 40 

países. 203   

Representa uno de los pocos documentos que relacionan directamente a los periodistas 

con alguna de las últimas agendas de desarrollo a nivel global como lo son los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio y aunque la fecha de su publicación fue un poco tarde para 

responder ante las exigencias de esta agenda, ya que como sabemos, los ODM 

concluyeron en el año 2015; sin embargo, muchos de sus contenidos y 

recomendaciones sirven para hoy en día.  

La guía comprende de seis capítulos divididos de la siguiente manera:  

 Fundamentos: En este primer apartado da un contexto general sobre los ODM, el 

porqué de su existencia, así como la lista de sus ocho objetivos con sus respectivas 

metas e indicadores.  

 Los medios de comunicación y el logro de los ODM, perspectivas regionales 

presentadas por las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas: en este 

capítulo se da un vistazo al avance que se tuvo en esas regiones, así como un 

panorama general del desempeño de los medios para abordar el tema. 

 Guía práctica para la cobertura de los ODM: Quizás la parte más valiosa del 

documento ya que proporciona consejos puntuales sobre cómo abordar cada 

uno de los ODM. Desde pobreza, hambre y educación, hasta igualdad de género 

y VIH/Sida.  

 Los objetivos del Milenio en contexto: capítulo destinado a dar pronósticos sobre 

la agenda de desarrollo que sustituiría a los ODM en el entonces cercano año de 

2015. También se brinda una serie de recursos y contactos clave para facilitarle a 

los periodistas el acceso a fuentes confiables.  

 Aprender con el ejemplo. Reportajes galardonados en temas de desarrollo 

humano. Este el capítulo cinco y aquí se presentan tres grandes reportajes que 

reflejan las carencias más básicas de las necesidades humanas en algunos lugares 

como Bangladesh y Sierra Leona.  

 Relatos de campo: Reflexiones personales sobre la cobertura de los ODM: Una 

serie de testimonios de periodistas que han cubierto historias a lo largo del mundo 

en países con alto índice de problemas como Haití, Ghana y Nicaragua.  

                                                           
203 IPI. (2016). Objetivos de Desarrollo del Milenio: Guía para periodistas. De IPI. Sitio Web: https://ipi.media/wp-

content/uploads/2016/10/GuideToMDGs_Spanish_webready.pdf.  

https://ipi.media/wp-content/uploads/2016/10/GuideToMDGs_Spanish_webready.pdf
https://ipi.media/wp-content/uploads/2016/10/GuideToMDGs_Spanish_webready.pdf


   
 

102 

 

En conclusión, los documentos revisados en ese subcapítulo permiten tener un 

panorama más claro sobre el papel de los periodistas, el cual se puede resumir en ser 

ese ente capaz de sensibilizarse ante los diferentes problemas ambientales sociales y de 

desarrollo económico que existen, de tal manera que pueda darle voz a los que la 

requieren, otorgándoles la visibilidad necesaria para llamar la atención de otros sectores 

y de la sociedad civil misma, incrementando así las posibilidades de que estos 

problemas se resuelvan en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

103 

 

3.3: Los medios de comunicación en México y los ODS 
 

Resulta difícil decir que son pocas las acciones que involucran a los medios de 

comunicación con el desarrollo sostenible y, por consecuencia, con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

Si bien es cierto que existen medios en nuestro país que en algún momento han cubierto 

a los ODS con alguna noticia, entrevista o reportaje, aún no son un sector que esté 

organizado y que su compromiso vaya más allá de reproducir noticias o crearlas.  

Otros sectores como el privado o la academia cuentan con organismos locales que se 

desprenden directamente de algún brazo de la ONU, como el Pacto Mundial o la Red 

de Soluciones Sostenibles que, respectivamente, representan a los sectores antes 

mencionados.  

Estos organismos tienen la tarea de involucrar a las empresas y organizaciones en una 

especie de punto de encuentro, ayudándoles a integrar el concepto de sostenibilidad 

en su infraestructura, al mismo tiempo que les proporcionan herramientas, consultorías y 

consejos para ser entes activos y así contribuir a resolver los problemas que marcan los 

ODS para el 2030.  

A nivel Estado existen programas y brazos que también fungen este rol, como la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el cuál es un órgano 

descentralizado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo el cual ayuda a los gobiernos del mundo a identificar 

problemas y crear políticas, así como programas para tratar de resolverlos.  

En este sentido, desafortunadamente los medios de comunicación no cuentan con algo 

similar salvo el SDG Media Compact, brazo de la ONU lanzado apenas en 2018, del cual 

ya forman parte más de 100 medios de comunicación del mundo y reciben 

periódicamente recursos y fuentes de información para mejorar la calidad con la que 

informan sobre los ODS.  

Sin embargo, aún no se ha bajado esta iniciativa de manera que los medios de 

comunicación locales tengan un aliado “más cercano” en sus respectivos países, así 

como lo hacen otros sectores mencionados hace un par de párrafos.  
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Tal vez esta sea una de las causas por la que los medios de comunicación en México 

estén tan poco involucrados y sensibilizados. Japón, por ejemplo, es uno de los países 

que más medios tiene afiliados al programa de la ONU SDG Media Compact con un 

total de doce. 204    

Un artículo del Fondo Económico Mundial destaca el trabajo de uno de ellos en 

particular, el diario The Asahi Shimbum el cual es uno de los más importantes del Japón. 

Menciona que el enfoque del periódico ha consistido en darle visibilidad tanto a 

problemas locales de las comunidades, como problemas más grandes relacionadas 

con los desperdicios de comida y ropa que se producen en masa cada año en la 

sociedad nipona. 205     

En la página web del diario se puede encontrar una parte exclusivamente dedicada a 

los ODS, en donde se pueden encontrar artículos, noticias y reportajes, principalmente 

relacionados a aspectos ambientales y cambio climático.  

El artículo del Foro Económico Mundial también menciona el papel de agente 

educativo que toma el The Asahi Shimbum al realizar periódicamente workshops con 

jóvenes estudiantes en donde se les comparten artículo y reportajes relacionados a los 

ODS con el objetivo de hacerlos reflexionar y emitir sus propios comentarios y 

conclusiones al respecto.  

Otra de las buenas prácticas que destaca el artículo es el hecho de que este diario 

realiza de manera continua diferentes puntos de encuentros intersectoriales que sirvan 

de diálogo para intercambiar conocimiento e interesar a las nuevas generaciones en el 

tema. Estos eventos se llevan a cabo cada año, precisamente en el Foro Económico 

Mundial.  

Algunos de los llamados grandes medios de comunicación han decidido crear 

extensiones especializadas para hablar exclusivamente de problemáticas sociales y 

ambientales muchas veces relacionadas con el desarrollo sostenible y, seguramente, al 

menos desde 2015, con los ODS.  

 

 

 

                                                           
204 Nishimura, Y. (2020). How the media can be a meaningful stakeholder in the quest to meet the SDGs. De The World 

Economic Forum. Sitio Web: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/sdgs-sustainable-development-news-media-

coverage/. 
205 Ídem. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/sdgs-sustainable-development-news-media-coverage/
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/sdgs-sustainable-development-news-media-coverage/
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Tal es el caso del diario El País que cuenta con su versión llamada País Planeta Futuro  la 

cual fue creada en 2014 en alianza con la Fundación Bill y Melinda Gates 206,  o del diario 

británico The Guardian que, con la ayuda de la misma fundación anteriormente 

mencionada, lanzó en 2010 un sitio web especializado en desarrollo social y ambiental. 

207 

Por su parte, existen algunos esfuerzos de medios de comunicación independientes que, 

gracias a que han producido contenidos de gran valor y han logrado posicionarse entre 

el gusto del público. 

Entre ellos destaca Ethic, sitio web español que, desde 2013, tiene como objetivo ser el 

medio independiente líder de habla hispana en desarrollo sostenible y ética. Gracias a 

una red importante de periodistas y alianzas que tienen alrededor del mundo, han 

logrado captar muchas historias relacionadas a la corrupción, transparencia, cambio 

climático, derechos humanos, pobreza, diversidad y educación, por mencionar algunos 

temas. 208  

Cuentan con el apoyo de más de veinticinco empresas, entre las que destacan BBVA, 

Telefónica, Vodafone, Mapfre, Nestlé y Naturgy. También cuentan con un consejo 

editorial conformado con personalidades del periodismo y la academia dentro de los 

que destacan Fernando Savater y Adela Cortina, reconocida filósofa y catedrática de 

ética en España.  

Parece un poco abrumador y poco al grano toda esta introducción, pero es importante 

que el lector conozca un poco del contexto y ejemplos existentes a nivel internacional 

y, de esta forma, comprender que, aunque no lo parezca, los medios de comunicación 

realmente juegan un papel fundamental en el logro de los ODS que con tanta urgencia 

tiene el mundo de alcanzar para el año 2030.  

Como se mencionó al principio de este subcapítulo, la información sobre los medios de 

comunicación en México y su papel con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy 

limitada; no obstante, existen algunos puntos de los que vale la pena hablar.  

 

 

                                                           
206 Aguirre, L. (2014). Bienvenidos a Planeta Futuro. 2019. De El País. Sitio Web: 

https://elpais.com/elpais/2014/01/15/planeta_futuro/1389821361_116556.html.  
207 Global Development. (2020). Global development news, investigations and analysis. 2020. The Guardian News. Sitio 

Web: https://www.theguardian.com/global-development. 
208 Ethic. (2018) ¿Qué es Ethic?  2019. De ETHIC. Sitio Web: https://ethic.es/que-es-ethic/. 

https://elpais.com/elpais/2014/01/15/planeta_futuro/1389821361_116556.html
https://www.theguardian.com/global-development
https://ethic.es/que-es-ethic/
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Tal es el caso del Reconocimiento al Compromiso en la Difusión de la Responsabilidad 

Social Empresarial que otorga cada año el Centro Mexicano para la Filantropía 

(Cemefi), famoso por instituir el Distintivo Empresa Socialmente Responsable, una de las 

iniciativas de responsabilidad social más adoptadas en México hasta el día de hoy.  

La última vez que el Cemefi condecoró y reconoció a algunos medios de comunicación 

por su labor para darle atención a la responsabilidad social en las empresas fue en 2018 

en el XI Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, uno de 

ellos y quizás el más importante de todos, es El Economista, diario especializado en 

economía y finanzas.  

Si bien no es un premio como tal relacionado a los ODS, recordemos que la 

responsabilidad social es la forma por excelencia con la que empresas y organizaciones 

pueden contribuir al desarrollo, es por ello que, al hablar de este tema, es altamente 

probable que el diario El Economista cubra de manera directa o indirecta alguno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  De hecho, el diario cuenta con un área editorial 

especializada en responsabilidad social.  

Al revisar la página web de El Economista se pueden encontrar un total de siete espacios 

que, durante el 2019 incluyeron el término “ODS”, la cual puede ser una cifra engañosa 

y poco clara ya que no se están contando los espacios en la versión impresa y digital, 

así como el factor de que los contenidos en una web pueden modificarse o 

desaparecer.  

Por otro lado, existen algunos medios de comunicación especializados en temas de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible, de los cuales se dará una pequeña 

biografía, así como sus principales acciones de cada uno de ellos. 
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Para comenzar, Expok es el medio de comunicación líder por excelencia en 

responsabilidad y desarrollo sostenible en México. Desde 2006, se dedica a contar 

historias principalmente sobre las empresas y los proyectos que realizan para resolver 

algún problema social o ambiental.  

 

Figura 18. Portada del sitio web de Expok 209 

 

 

Cuentan con una audiencia de al menos un millón de usuarios mensuales en su sitio web 

y ciento tres mil lectores en su base de datos de newsletter diario con una tasa de 

apertura de al menos siete por ciento.  

Según su media kit 2020, en Expok definen a su perfil de usuario como directivos, 

tomadores de decisión de las áreas de responsabilidad social, estudiantes de maestría 

y doctorado, así como integrantes de ONG interesados en el acontecer diario de las 

noticias de sustentabilidad en México y el mundo. 210   

En cuanto a la difusión que le han dado a los ODS en México, destacan diferentes 

enfoques, los cuales van desde la contribución de las empresas, avances de los países, 

                                                           
209 ExpokNews. (2016) Comunicación de RSE y Sustentabilidad. Sitio Web: https://www.expoknews.com/.  
210 Expok. (2019). Líderes Online en Comunicación de Sustentabilidad y RSE. 2019. De ExpokNews. Sitio Web: 

https://drive.google.com/file/d/1pSLneXXrTgTv886hLscjrMevLjrqwDwi/view. 

https://www.expoknews.com/
https://drive.google.com/file/d/1pSLneXXrTgTv886hLscjrMevLjrqwDwi/view
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estrategias para implementarlos en las organizaciones, noticias de eventos y 

declaraciones desde el sector público.  

 

Figura 19. Noticias relacionadas a los ODS en el sitio web de Expok 211 

 

 

Si bien, en Expok pueden cubrir de manera casi cotidiana las noticias producto del 

trabajo de las empresas para contribuir a los ODS, esta información está más 

relacionada justo a eso, a compartir buenas prácticas dentro del sector privado, y por 

supuesto, los resultados que estas tienen, lo cual para nadar es de denostar; sin 

embargo, si comparamos la finalidad con la que un medio de comunicación (digamos, 

más general y no tan especializado) puede abordar información, veremos que hay una 

gran diferencia en el enfoque y el lenguaje que se utiliza.  

Por otro lado, Corresponsables es quizá el medio con mayor reputación no sólo en 

México, sino en Latinoamérica y España. Tiene sus orígenes en 2005, cuando Marcos 

González, Director General y Presidente, decidió crear un espacio dedicado 

                                                           
211 ExpokNews. Op. Cit. 
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únicamente a compartir aquellas historias que hacen una mejor sociedad y provienen 

tanto del sector privado como de la sociedad civil y de cualquier otro sector.  

 

Figura 20. Sitio web de Corresponsables 212 

 

 

En 2012, Corresponsables llegó a México para seguir contando las buenas historias, pero 

de una manera más local. A partir de 2014, Corresponsables se expandió a Argentina, 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú.  

Son el único medio que ha decidido que cada una de sus noticias esté vinculada a 

alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta forma buscan que los 

lectores se familiaricen de una mejor manera con el contenido de la información y 

sepan que esta puede ayudar a resolver un problema global.  

 

                                                           
212 Corresponsables.com. (2020). De Corresponsables México. Sitio Web: https://mexico.corresponsables.com/. 

https://mexico.corresponsables.com/
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Figura 21. Sitio web de Corresponsables 213 

 

 

Además de contar con el sitio web, Corresponsables tiene diferentes proyectos 

especiales que le permiten profundizar en diferentes aspectos. Uno de ellos es al Anuario 

Corresponsables, la cual es una publicación que se lanza cada mes de diciembre y 

cuenta con diferentes temáticas. Los contenidos del anuario son diversos, entre ellos 

reportajes, entrevistas y artículos de opinión a personalidades de la responsabilidad 

social, expertos en sostenibilidad, servidores públicos, representantes de la academia y 

de la sociedad civil. 

 

 

                                                           
213 Corresponsables. (2020). ODS4. Casi la mitad de las familias mexicanas cree que las escuelas no estaban preparadas 

para la educación online. 2019. De Corresponsables México. Sitio Web: 

https://mexico.corresponsables.com/actualidad/ods4-casi-la-mitad-de-las-familias-mexicanas-cree-que-las-escuelas-

no-estaban-preparadas-para-la-educacion-online. 

https://mexico.corresponsables.com/
https://mexico.corresponsables.com/
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Figura 22. Anuario Corresponsables 214 

 

 

Al mismo tiempo, Corresponsables ha generado diferentes dossiers a manera de 

suplementos y profundizar en algún punto en particular. En 2018, lanzaron el dossier 

Avances de los ODS en Iberoamérica y mediante jornadas de talleres y conferencias, 

acercaron el documento a la sociedad civil, en diferentes ciudades de Argentina, 

España, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
214 Corresponsables. (2019). Anuario Corresponsables 2019. 2019. De Iberoamérica. Sitio Web: 

http://publicaciones.corresponsables.com/publication/5e3866d4/mobile/.  

http://publicaciones.corresponsables.com/publication/5e3866d4/mobile/
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Figura 23. Dossier "Avances de los ODS en Iberoamérica de Corresponsables" 215 

 

 

Al igual que el anuario, este dossier incluye entrevistas, análisis y acciones de las 

organizaciones en los países anteriormente mencionados pero enfocados en sus 

contribuciones a los ODS. Además de diferentes buenas prácticas por cada uno de los 

17 ODS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
215 Dosier Corresponsables. (2018). Dosier Corresponsables. 2019. Corresponsables México. Sitio Web: 

http://publicaciones.corresponsables.com/publication/d125fac9/mobile/?alt=1.  

http://publicaciones.corresponsables.com/publication/d125fac9/mobile/?alt=1
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Figura 24. Ejemplo de entrevistas en el Dossier “Avances de los ODS en Iberoamérica de 

Corresponsables” 216 

 

 

De manera más reciente, Valor Compartido se lanzó en 2018 como medio de 

comunicación especializado que tiene como propósito “ser el medio en español para 

aquellos que quieren hacer la diferencia en la construcción de un mundo mejor”.  

Figura 25. Portada web de Valor Compartido 217 

 

                                                           
216 Ídem.  
217 Valor Compartido. (2018). Portal.  De Valor Compartido. Sitio Web: https://www.valor-compartido.com/proposito/.  

https://www.valor-compartido.com/proposito/
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A diferencia de los dos medios de comunicación anteriores, Valor Compartido nace 

con la visión de hacer información más accesible para la sociedad en general. Es decir, 

no es un medio tan especializado. Se definen como:  

“Una nueva plataforma periodística que quiere contar todas aquellas historias que nos 

animen a construir un mundo más justo y sostenible de manera participativa. Innovamos 

en el periodismo en variadas plataformas para promover con mayor alcance el 

desarrollo sostenible.” 218     

Es un medio de comunicación que constantemente aborda a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Tan sólo en el año 2019, Valor Compartido publicó cerca de catorce artículos 

en su página web, entre los que destacan la presentación de programas en México 

como el Jóvenes innovadores por los ODS del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

podcast sobre ODS en particular, por mencionar algunos.  

 

Figura 26. Portada web de Valor Compartido 219 

 

 

                                                           
218 Valor Compartido.com (2018). De Valor Compartido. Sitio Web: https://www.valor-compartido.com/proposito/. 
219 Valor Compartido.com (2020). De Valor Compartido. Sitio Web: https://www.valor-compartido.com/page/2/?s=ODS.  

https://www.valor-compartido.com/proposito/
https://www.valor-compartido.com/page/2/?s=ODS
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Aunque pocos, existen esfuerzos en México por parte de los medios de comunicación 

en reconocer a los ODS como la nueva agenda de desarrollo global.  

Diarios como El Economista, que es un medio de los llamados grandes en México, han 

sabido poco a poco meter el tema en sus agendas; sin embargo, parece que falta 

muchísimo camino para que los grandes medios de comunicación generales como 

Milenio, Excelsior, El Heraldo de México, puedan comenzar a cubrir satisfactoriamente 

este tema.  

Por otro lado, existen medios de comunicación especializados, pero tienen públicos muy 

bien definidos que, en definitiva, dejan fuera al gran sector de la sociedad.  

Las causas para que los ODS tengan una mayor relevancia en los medios pueden ser 

varias, entre ellas, la falta de capacitación a periodistas y directores editoriales que se 

limitan a reproducir boletines de prensa, que, muchas veces no tienen la culpa porque 

desde las aulas el tema está totalmente ausente.  

Otro factor puede ser la falta de un organismo local que sea ese aliado con los medios 

de comunicación y les brinde fuentes, documentos, y expertise para poder manejar el 

tema y hacerlo legar a la sociedad de una manera sencilla y que cree empatía en los 

lectores y de esta manera, lograr que se sepa de qué trata esta agenda. 

Después de todo, qué importa si se trabaja en las grandes esferas del sector público y 

privado, o en las organizaciones de la sociedad civil y en la academia, si no es capaz 

de llegar a la gente que, de otra manera, nunca tendría conocimiento de que es parte 

de una agenda que busca el bienestar para todos.  He ahí la importancia de los medios 

de comunicación.  

En el siguiente y último capítulo de este trabajo de titulación, se analizará la manera en 

la que el diario El Universal incluyó a los ODS en el primer año de su lanzamiento, 

concretamente del primero de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016.  
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Capítulo 4: Análisis de contenido de los ODS en el diario El 

Universal del primero de septiembre de 2015 al 30 de 

septiembre de 2016. 
 

Antes de comenzar de lleno en el análisis de contenido, se brindará un breve esbozo de 

la historia del diario El Universal, el cual será el universo en el análisis de contenido que 

veremos más adelante.  

Posteriormente, se revisarán las bases teóricas propuestas por Bernard Berelson para dar 

paso a la selección de las unidades de análisis que incluyen notas de prensa, artículos 

de opinión, editorial, entrevista y columnas de opinión. Posteriormente, se comenzará 

en la construcción de cada una de las categorías para llevar a cabo exitosamente este 

análisis de contenido y poder llegar a los objetivos planteados, a la vez que se validarán 

o no las hipótesis tanto principal, como secundarias.  

Finalmente, se llevará a cabo el análisis de datos correspondiente con los resultados 

mediante gráficas de pastel y se realizarán las conclusiones pertinentes.  
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4.1: Breve historia del diario El Universal 
 

El Universal nació el 1 de octubre de 1916 como parte del entonces ingeniero Félix 

Fulgencio Palavicini, junto con Manuel Amaya, Luis Cabrera, Pascual Ortiz Rubio, 

Nicéforo Zambrano y el empresario Rafael Sánchez. 220   

Fue así como nació un diario que, al igual en los que había participado el ingeniero 

Palavicini durante la época y post época de la revolución, tuvo un corte 

antirreeleccionista, apoyando los postulados de la Carta Magna. 221   

A inicio de 1920, el diario abandona su bandera estrictamente constitucionalista e inicia 

la incorporación de distintos matices en sus contenidos, que se acrisolan el 1 de agosto 

del mismo año, cuando el diario deja de ser "El Diario Político de la Mañana" para 

convertirse en "El Diario Popular de la Mañana".222    

En 1921 adoptó el lema de “El Gran Diario de México”, que es el que actualmente 

conocemos todos. 223    

Durante la década de los cuarentas tuvo una relevancia significativa en la sociedad 

mexicana debido a la amplia cobertura que le dio a los eventos de la segunda guerra 

mundial.  

A partir del 23 de octubre de 1969, fue que el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz asumió 

la Presidencia y Dirección General, con lo que inició una etapa de constante 

crecimiento y superación en materia periodística y tecnológica. Con ello, adoptaron el 

sistema de impresión fría, entonces tendencia mundial en diarios impresos. 224  

Para rendir homenaje a la tradición de "El Gran Diario de México", que el 1 de octubre 

de 1996 cumplía 80 años, fue reconstruido el inmueble de Bucareli 12, el cual inició su 

edificación en 1922 para albergar al joven periódico que todavía dirigía entonces Félix 

Fulgencio Palavicini. 225  

 

 

 

                                                           
220 Navarrete Maya, L. (2018). Félix F. Palavicini. 2019. De Enciclopedia de la Literatura de México. Sitio Web: 

http://www.elem.mx/autor/datos/2551. 
221 El Universal. (s/f). Historia Breve. 2019. De El Universal. Sitio Web: https://cutt.ly/NgPYdWw.  
222 El Universal. (s/f). Historia Ampliada. 2019. De El Universal. Sitio Web: 

https://archivo.eluniversal.com.mx/pie/historia2.html.  
223 Ídem.  
224 Ídem.  
225 Ídem.  

http://www.elem.mx/autor/datos/2551.
https://cutt.ly/NgPYdWw
https://archivo.eluniversal.com.mx/pie/historia2.html


   
 

118 

 

Fue hasta 1996 cuando se lanzó por primera vez la página web de El Universal, la cual 

se actualizaba todos los días por la madrugada, para estar a la par de la versión impresa; 

sin embargo, ésta sólo mostraba contenidos de la actual descontinuada revista Día 

Siete.  

Fue hasta el 2001 cuando realmente se empezó a utilizar el portal como una extensión 

de la versión impresa, reproduciendo los contenidos de esta última.  

 

Figura 27. Web de El Universal en 2001 226 

 

 

A partir de ese momento, el diario sufrió modificaciones a lo largo del tiempo, acordes 

a las exigencias de los lectores y a las nuevas tendencias en diseño para medios de 

comunicación, siendo fechas clave:  

 2006 

 2008  

 2015 227   

 

 

                                                           
226 Bárcenas, A. (2019). Evolución de EL UNIVERSAL en Internet. 2019. De El Universal. Sitio Web: 

https://medium.com/@luisarturopulpul/evoluci%C3%B3n-de-el-universal-en-internet-a6ff733a0427.  
227 Ídem   

https://medium.com/@luisarturopulpul/evoluci%C3%B3n-de-el-universal-en-internet-a6ff733a0427
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Actualmente El Universal cuenta con un tiraje de más de 230 mil ejemplares 

semanales,228 así como un promedio de visitas en su página web de 25 mil visitantes 

únicos mensuales. 229    

También, cuenta con la participación de diferentes columnistas de alto perfil mediático 

como Carlos Loret de Mola con su columna Historias de reportero; Héctor de Mauleón 

con En tercera persona, periodista especializado en contar historias de la Ciudad de 

México; León Krauze con Epicentro; y Paola Rojas con Fuera del aire.  

Al mismo tiempo, diferentes personalidades fungen como articulistas entre sus páginas. 

Entre los que destacan: Juan Ramón de la Fuente, Margarita Zavala, Jean Meyer, Carlos 

Urzúa y Leonardo Curzio.  

Las secciones que actualmente tiene El Universal son:  

Noticias 

 Nación  

 Mundo 

 Metrópoli 

 Estados 

 Opinión 

 Cartera 

 El Universal Deportes  

 Espectáculos  

 Cultura 

 Ciencia  

 English  

 Minuto x Minuto 

Suplementos 

 Clase 

 Techbit 

 De última  

 Destinos  

 Autopistas 

 Tiempo de relojes 

                                                           
228 Medios Publicitarios Mexicanos. (2017). El Universal. 2019. De MPM. Sitio Web: 

https://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=C5E609E2-8870-3D5E-F6F2-DD35B8CB4B25. 
229 Heraldo de México. (2020). Comscore posiciona a El Heraldo de México como el 4º medio más leído del país. 2020. 

De El Heraldo de México. Sitio Web: https://heraldodemexico.com.mx/pais/comscore-reporte-abril-2020-medios-

informacion-noticias/.  

https://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=C5E609E2-8870-3D5E-F6F2-DD35B8CB4B25
https://heraldodemexico.com.mx/pais/comscore-reporte-abril-2020-medios-informacion-noticias/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/comscore-reporte-abril-2020-medios-informacion-noticias/
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Verticales 

 El Gráfico  

 De 10.mx 

 Vive USA 

 UN1ÓN  

 Confabulario 

 Aviso oportuno 

Locales 

 Querétaro 

 San Luis Potosí  

 Oazxaca  

Multimedia 

 Fotos 

 Video  

 Especiales 

 Podcast 
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4.2 Características y utilidad del análisis de contenido 
 

Para realizar este trabajo de titulación, es preciso utilizar alguna teoría para respaldar el 

análisis. En este caso, como se busca evaluar el tratamiento que le ha dado el diario El 

Universal a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y así comprobar las hipótesis 

previamente establecidas, es pertinente apoyarse en la teoría del análisis de contenido 

propuesta por Bernard Berelson.  

El análisis de contenido ha sido una herramienta que ha evolucionado con el paso del 

tiempo y desde la perspectiva de diferentes autores; sin embargo, se utilizará la 

definición que Bernard Berelson presentó en 1952 con la publicación de su obra Content 

Analysis in Communications Resarch, la cual dice que “es una técnica de investigación 

para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido de la 

comunicación”. 230 

Ésta técnica tiene como propósito principal el identificar determinados elementos 

componentes de diferentes documentos con alguna finalidad en particular, como 

pueden ser:  

 Determinar el estado psicológico de las personas o grupos y descubrir sus estilos 

de comunicación. 

 Medir la claridad de la comunicación, por medio de la identificación de las 

características de los comunicadores. 

 Describir tendencias y develar semejanzas o diferencias en el contenido de la 

comunicación escrita entre personas, grupos, organizaciones, países, etc. 

 Identificar actitudes, creencias, deseos, valores, centros de interés, objetivos, 

metas, etc. De personas, grupos, organizaciones y países. 

 Analizar el contenido de las comunicaciones y auditarlo comparándolo contra 

estándares. 

 Comparar el contenido de la comunicación por medio de la investigación de los 

medios y los niveles utilizados. 231 

Al mismo tiempo, el análisis de contenido tiene algunas características que es 

importante tener en cuenta, tales como:  

 Objetivo: porque los procedimientos seguidos, al estar claramente definidos, 

permiten la reproducción del análisis por parte de otros investigadores que deseen 

                                                           
230 Tinto, José (2013). El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de una investigación 

descriptiva. Un ejemplo de aplicación práctica utilizado para conocer las investigaciones realizadas sobre la imagen 

de marca de España y el efecto país de origen. España. p.140. Fecha de Consulta 24 de Agosto de 2020. Disponible 

en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=555/55530465007.  
231 Ibídem. p.37.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=555/55530465007
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verificar los resultados obtenidos. Permite establecer claramente lo que el 

investigador desea conocer. 

 Sistemático: porque los contenidos se analizan con base en un sistema aplicable 

a todas y cada una de las partes del documento. 

 Susceptible de cuantificación: porque sus resultados pueden expresarse en 

indicadores y transformarse en términos numéricos. 

 De aplicación general: especialmente por la disponibilidad de equipos y 

programas de cómputo que facilitan su puesta en práctica.  

Berelson destaca que existen dos diferentes modelos de responder al propósito de una 

investigación cuya base sea el análisis de contenido, las cuales son de substancia y 

forma:  

 Substancia: es aquello que explica el “qué”, describiendo diferentes aspectos, 

como tendencias en la comunicación. 

 Forma: es aquello que responde al “cómo” de la comunicación para descubrir 

técnicas de propaganda, rasgos estilísticos en la literatura y discursos retóricos, 

principalmente. 232  

En el caso de este trabajo de titulación, se utilizará el enfoque de substancia, ya que se 

pretende descubrir el “qué” se dice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el diario 

El Universal dentro del periodo de tiempo comprendido del 1 de septiembre de 2015 al 

30 de septiembre de 2016.  

Para ello es necesario realizar una serie de pasos con el objetivo de poder condesar la 

información estudiada en un sistema de codificación que permita cuantificar los 

resultados de manera objetiva y sistemática; sin embargo, antes de eso es necesario 

conocer algunos criterios que Berelson propone para llevar a cabo exitosamente esta 

codificación.  

En primer lugar, se debe tener presente la existencia de tres diferentes unidades de 

análisis, las cuales son: 

 Unidad de registro 

 Unidad de clasificación 

 Unidad de distinción entre los niveles de análisis 233 

Estas unidades de análisis pueden clasificarse en dos formas:  

 Base gramatical: con un enfoque de estudio basado en las líneas, palabras y 

                                                           
232 Berelson, B. Análisis de contenido.  Herbasa, México, 1986, p.72.  
233 Ibídem. p.65 



   
 

123 

 

párrafos de un texto.  

 Sin base gramatical: se refiere a artículos, notas de prensa, etc.  Para efectos del 

presente trabajo, se utilizará esta clasificación. 

Al mismo tiempo, el autor propone cinco unidades de análisis principales para poder 

llevar a cabo una codificación exitosa. Estas son:  

 Palabra: se presenta como la unidad de análisis más simple. Sire para medir la 

frecuencia de las palabras en los mensajes.  

 Tema: se define como una oración o enunciado de un tema en particular.  

 El ítem: quizás la unidad de análisis más utilizada. Se refiere en la mayoría de las 

ocasiones a libros, diarios, programas de radio o TV, por mencionar algunos.  

 El personaje: estudia a los individuos, tanto ficticios como históricos. 234  

Una vez que se tienen definidas las unidades de análisis a estudiar es fundamental 

insertarlas, de acuerdo a los objetivos del investigador, en una serie de categorías las 

cuales pueden ser de:  

 Asunto: la cual identifica el tema del que trata la comunicación.  

 Tendencia o dirección: se refiere a qué postura toma la comunicación respecto 

al tema. 

 Valores: se refiere a aquellos posibles intereses o deseos que puedan existir en la 

comunicación.  

 Actor: puede referirse a una persona o grupos los cuales son protagonistas de la 

comunicación.  

 Autoridad: se enfoca en las fuentes de información presentes en la comunicación.  

 Origen: se refiere al lugar de donde procede la comunicación  

 Destinatarios: aquellos grupos o individuos a los cuales se dirige la comunicación. 

235  

Identificadas las categorías que el investigador utilizará, se deben formular las 

subcategorías de cada una de ellas de manera que sean excluyentes unas de otras y 

respondan a los objetivos de la investigación.  

Es recomendable que, previamente, el investigador pueda hacer un muestreo de su 

universo de estudio, para así identificar las categorías que mejor se acomoden a sus 

objetivos.  

 

                                                           
234 ídem 
235 Ibídem. p.71 
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Para terminar, José Antonio Tinto Arandes9 propone seguir una serie de pasos los cuales 

se componen de ocho fases:  

 1) Establecer objetivos generales y específicos, así como la hipótesis de la 

investigación 

 2) Identificar el material objeto de estudio: es decir el universo de análisis, así como 

la muestra que se estudiará de él.  

 3) Definir la temporalidad del estudio, así como las unidades de análisis a estudiar, 

tales como notas de prensa, artículos, etc.  

 4) Definir las categorías de contenido a analizar: etapa crucial de la investigación 

ya que aquí se concretan la manera en la que será clasificada la información 

existente en la o las unidades de análisis seleccionadas con relación a los objetivos 

planteados de la investigación. Para identificarlas de una manera más certera, se 

recomienda previamente hacer una lectura aleatoria de las unidades de análisis.  

 5) Desarrollo del sistema de codificación que evaluará las unidades de análisis: las 

parrillas en donde irán las categorías y, en su caso, subcategorías.  

 6) Codificación de la información en las unidades de análisis: se refiere a colocar 

la información encontrada en cada una de las categorías establecidas. En otras 

palabras, es rellenar cada casilla.  

 7) Inferencias y análisis de datos: en esta fase se agrupan los datos obtenidos de 

la codificación con la finalidad de realizar un análisis descriptivo de los resultados 

que permita llegar a conclusiones de acuerdo a los objetivos de investigación y 

así constatar o refutar la hipótesis planteada.  

 8) Presentación e interpretación de los resultados: los hallazgos se deben presentar 

en orden de los objetivos de la investigación junto con sus respectivas 

interpretaciones y análisis. 236 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
236 Tinto, J. Op.Cit. p.135-173. 
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4.3 Desarrollo del análisis de contenido 
 

Antes de comenzar con el desarrollo del análisis de contenido de este trabajo de 

titulación, es necesario establecer los objetivos que se buscan alcanzar, así como las 

preguntas de investigación y sus respectivas hipótesis. 

Pregunta de investigación:  

¿Qué porcentaje de las 70 unidades de análisis contiene información completa sobre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Preguntas de investigación específicas:  

 ¿Qué porcentaje de las 30 notas de prensa contiene información completa sobre 

los ODS? 

 ¿Qué porcentaje de los 35 artículos de opinión contiene información completa 

sobre los ODS? 

 ¿Qué tipo de información sobre los ODS tienen las dos columnas de opinión 

presentes en las unidades de análisis? 

 ¿Qué tipo de información sobre los ODS tiene la única entrevista presente en las 

unidades de análisis? 

 ¿Qué tipo de información sobre los ODS tiene la única editorial presente en las 

unidades de análisis? 

Hipótesis general:  

Al menos 30 por ciento de las 70 unidades de análisis estudiadas contienen información 

completa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo a los ocho criterios 

establecidos en esta investigación basados en el documento de Resolución aprobado 

por la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre de 2015. 

Hipótesis específicas: 

 Al menos 20 por ciento de las 30 notas de prensa, contienen información valorada 

como completa sobre los ODS.  

 Al menos 20 por ciento de los 35 artículos de opinión, contienen información 

completa sobre los ODS.  

 Las únicas dos columnas de opinión contienen información completa sobre los 

ODS.  

 La única entrevista presente contiene información completa sobre los ODS 
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Objetivo general: 

Identificar el porcentaje de las unidades de análisis que contienen información 

completa sobre los ODS en el diario El Universal dentro del periodo del primero de 

septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, de acuerdo a los ocho criterios 

establecidos en esta investigación basados en el documento de Resolución aprobado 

por la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre de 2015. 

Objetivos específicos: 

 Identificar el porcentaje de notas de prensa que contienen información completa 

sobre los ODS en el diario El Universal dentro del periodo del primero de septiembre 

de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 

 Identificar el porcentaje de artículos de opinión que contienen información 

completa sobre los ODS en el diario El Universal dentro del periodo del primero de 

septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 

 Identificar el tipo de información existente sobre los ODS en las dos columnas de 

prensa presentes en el diario El Universal dentro del periodo del primero de 

septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 

 Identificar el tipo de información existente sobre los ODS en la única entrevista 

presente en el diario El Universal dentro del periodo del primero de septiembre de 

2015 al 30 de septiembre de 2016. 

 Identificar el tipo de información existente sobre los ODS en la única editorial 

presente en el diario El Universal dentro del periodo del primero de septiembre de 

2015 al 30 de septiembre de 2016. 

 

Definición del universo y selección de la muestra:  

El universo de análisis es el diario El Universal. 

La muestra son los 70 espacios que mencionan la palabra clave “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, durante el periodo de tiempo que comprende del 1 de septiembre de 2015 

al 30 de septiembre de 2016.  

Para conseguir esta muestra representativa, se hizo uso de una herramienta de 

monitoreo de medios de comunicación proporcionada por la agencia Eficiencia 

Informativa, en donde fue posible obtener todas las notas de prensa que incluyeron el 

término “Objetivos de Desarrollo Sostenible” durante ese año, quedando en un total de 

70 (divididas en 31 notas de prensa, 35 artículos de opinión, dos columnas de opinión, 

una entrevista y una editorial). 
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Se seleccionó esta muestra en este determinado periodo del tiempo debido a que ésta 

corresponde al primer año del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo 

cual permitirá generar conclusiones y análisis sobre el manejo que se le dio al tema en 

el diario El Universal.   

Unidades de análisis: 

Una vez que se tiene cuál es el universo de análisis, así como la muestra representativa 

a utilizar, se debe establecer cuáles serán las unidades de análisis a estudiar:  

Tabla 5. Unidades de análisis: notas de prensa 

Género 

periodístico 

Unidad Título Autor 

Nota de 

prensa 

1 Destaca Presidente normas para 

transparencia 

Redacción 

2 Se unen países contra la pobreza extrema Pierre-Marc René 

3 Cancilleres acuerdan en ONU lucha 

contra cambio climático 

Pierre-Marc René 

4 Parlatino exige castigo por ataque en 

Egipto 

Juan Arvizu 

5 En México, tsunami de diabetes y 

obesidad 

Ruth Rodríguez 

6 Ven a México líder en temas educativos 

en Latinoamérica 

Pierre-Marc René 

7 Llama UNESCO a revertir los problemas de 

los profesores 

Julián Sánchez 

8 Firman manifiesto por Agenda 2030 Ruth Rodríguez 

 

9 CNDH llama a reforzar los planes contra el 

hambre 

Astrid Rivera 

10 Mortalidad materno infantil, un reto, 

dicen 

Ruth Rodríguez 

 

11 Piden que EPN vaya a la COP con ley 

avalada 

Redacción 

12 Anuncian exhorto para cuidar el 

ambiente 

Redacción 

13 Mujeres trabajan más que los hombres y 

ganas 24% menos 

Agencia EFE 

14 Acuerdan relanzar lazo comercial con 

Argentina 

Francisco Reséndiz 

 

15 EPN ajusta gabinete; cambios en Salud, 

Pemex y el IMSS 

Suzzete Alacántara 

16 Sedatu activa grupo de cooperación 

internacional 

Julián Sánchez 

 

17 ONU busca que para 2030 se supere 

desigualdad de género 

Agencia EFE 

18 Buscan empoderar a los sectores 

marginados 

Pedro Villa y Caña 

 

19 EPN pide consolidar la salud universal Francisco Reséndiz 

20 Sedatu firma convenio de transparencia Astrid Rivera 
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en elecciones 

21 Reconocer aportes de migración, 

plantea ONU 

Notimex 

 

22 Narco aprovecha bono demográfico: 

Cepal 

Alberto Morales 

23 Inicia Asamblea general de la OEA José Melendez 

24 Sedatu anuncia en EU estrategia de 

vivienda 

Julián Sánchez 

25 México se suma a la ONU contra abusos 

a menores 

Notimex 

26 Plantea Sedatu el derecho a la ciudad Notimex 

27 ONG piden plan para combatir la 

pobreza 

Astrid Rivera 

28 Diputados juegan rol fundamental en 

política exterior: PRI 

Redacción 

29 Peña nieto: no se debe caer en trampa 

del autoritarismo 

Francisco Reséndiz 

30 Injusto, no tener carta de identidad: 

Segob 

Ariadna García 

31 ONU, Renovarse o Morir  Inder Bugarin  

 

Tabla 6. Unidades de análisis: columna de opinión 

Género 

periodístico  

Unidad Título  Autor  

 Columna 

de opinión  

1  ¿Cuántos tenemos acceso a la Red?  Octavio Islas  

2  Ecos de una cumbre turística   Francisco Madrid  

  
 
 

Tabla 7. Unidades de análisis: artículos de opinión 

Género 

periodístico  

Unidad Título  Autor  

Artículo de 

opinión  

1  2025 sin trabajo infantil, un objetivo 

alcanzable  

José Manuel Salazar-

Xirinachis 

2  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible   

  

Alicia Bárcena 

3  Quince años y para siempre  José Graziano Da Silva 

4  Alianza Global de Datos para el Desarrollo 

Sustentable  

Alejandra Lagunes 

5  Incluir a los mayores  Ban Ki-moon 

6  Tribunales constitucionales y desarrollo 

sostenible  

María Del Carmen Alanis 

7  Agenda 2030: transparencia y desarrollo 

sostenible  

Ximena Puente 

8  Discursos pobreza y la agenda 2030  Rebecka Villanueva Ulfgard 

9  Frente a la pobreza: recuperación salarial  

  

Rogelio Gómez Hermosillo 

10  Progreso en una generación  Melinda Gates 

11  Agenda 2020: todo parece imposible hasta 

que se hace  

María de Lourdes Dieck 

Assad 

12  Por un Gobierno Abierto  Elena Panfilova y Alejandro 

González 

13  Centros históricos: deuda con el pasado, 

oportunidad para el futuro  

Luis Alberto Moreno 

14  Objetivos del Desarrollo Sostenible: ¿les 

debe importar a las empresas?  

Isabel Studer 

15  Frenar el cambio climático y combatir el 

hambre, de la mano  

José Graziano Da Silva 
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16  Mensaje con ocasión del Día Mundial de la 

Lucha contra el SIDA  

Ban Ki-Moon 

 

17  Inegi, ejemplo de institucionalidad 

estadística  

Alicia Bárcena 

18  Niñas, no esposas  Ana Guemes 

19  ¡Salud!  Rogelio Gómez Hermosillo 

20  Progresos en AL en lucha contra el hambre  José Graziano Da Silva 

21  ¿Por qué hay un Día Internacional de la 

Mujer?  

Angélica Fuentes Téllez 

22  La realidad que nos rebasó  Ana Lilia Herrera Anzaldo 

23  Pobreza y tributación en América Latina  Laura Iturbe Galindo 

24  Liderazgo y retos compartidos en América 

Latina  

Ana Lilia Herrera Anzaldo 

25  Muerte materna: el escándalo a resolver  Rogelio Gómez Hermosillo 

26 Día Mundial de Lucha contra 

la Desertificación  

Ban Ki-Moon 

27 SNA: a qué altura de las circunstancias  Ximena Puente 

28  La mejora estadística  Rogelio Gómez Hermosillo 

 

29  El compromiso de la ANUIES en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible  

  

Jaime Valls Esponda 

30  Acuerdo nacional frente a la pobreza  Rogelio Gómez Hermosillo 

31  Transparencia, factor fundamental de 

democracia  

Guillermo Ruiz de Teresa 

 

32  Cambio en Sedesol, ¿hacia dónde?  Rogelio Gómez Hermosillo 

33  Compromiso con la democracia  Ban Ki-moon 

 

34  Avances en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible  

David Nabarro 

35  Trazando puentes para migrantes y 

refugiados  

Lilia Merodio Reza 

  

 

 

 

Tabla 8. Unidades de análisis: editorial 

Género 

periodístico  

Unidad  Título  Autor  

Editorial  1  Urgente revisión de la ONU  No aplica  

 

 

 

 

Tabla 9. Total de unidades de análisis por género periodístico 

Género periodístico  Frecuencia  

Nota de prensa  31 

Entrevista   1  

Columna de opinión  2  

Artículo de opinión  35 

Editorial  1  

Total  70 
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Categorías de análisis: 

Una vez identificadas las unidades de análisis, se procederá a establecer las categorías 

y subcategorías. Para ello, se hará uso de dos grandes tipos de categorías con sus 

respectivas subcategorías.  

La primera de ellas es de “Asunto o tópico” la cual se divide en dos grandes categorías 

y tiene como propósito brindar al lector un contexto más amplio sobre el tema principal 

de cada unidad de análisis. 

La primera categoría se identificará con la letra “A” y servirá para referirnos a todas 

aquellas notas de prensa que son dedicadas exclusivamente a hablar sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

A su vez, esta categoría tiene seis subcategorías con la finalidad de identificar con 

mayor precisión qué temas se están abordando en cada unidad de análisis.  

La segunda categoría, con la letra “B” será para referirnos a todas aquellas notas de 

prensa que únicamente mencionan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su 

contenido y que tienen otro tema como principal.  

A su vez, esta categoría se divide en seis sub categorías las cuales tienen como objetivo 

mapear con mayor precisión los temas principales de cada unidad de análisis.  

Por otro lado, se hará uso de la categoría de “Tipo de información” con el objetivo de 

determinar si la información presentada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible es 

“Completa”, “Parcial”, “Incompleta” o “Sin información”.  

Para poder identificar objetivamente estas valoraciones, se establecieron ocho criterios 

como una muestra representativa de las 16 preguntas más frecuentes sobre esta 

iniciativa237 las cuales están disponibles públicamente y que tienen como fundamento 

el documento Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 

2015. 238.  

Si bien no existe un parámetro oficial o recomendaciones por parte de la ONU a los 

medios de comunicación en la manera en cómo se debería difundir esta agenda, se 

tomó como base este documento oficial a manera de generar una serie de indicadores 

que dieran respuesta a la información más básica de esta iniciativa y saber si ésta se 

encuentra presente en la información presentada por el diario El Universal. 

                                                           
237 The Global Goals for Sustainable Development. Questions and Answers. Consultado el 19 de octubre de 2019. 

Disponible en: https://www.globalgoals.org/faq  
238 Senado de la República. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Senado de la 

República. México. 2015. Consultado el 19 de octubre de 2019. Disponible en: 

https://www.senado.gob.mx/comisiones/fomento_economico/eventos/docs/resolucion_080916.pdf  

https://www.globalgoals.org/faq
https://www.senado.gob.mx/comisiones/fomento_economico/eventos/docs/resolucion_080916.pdf
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En cuanto a los ocho criterios mencionados, son los siguientes:   

1) Ofrece una definición de los ODS: Para efectos de esta investigación se han 

utilizado las referencias que organismos como la propia ONU ha utilizado, tales 

como “plan, iniciativa, agenda hoja de ruta realizado por la ONU y sus estados 

miembros que busca generar un futuro sostenible para todos". 

2) Establece el objetivo de esta iniciativa: La información debe hacer alguna 

referencia a que su finalidad u objetivo es terminar para el año 2030 con 

problemas globales como la pobreza, hambre, salud, desigualdades, medio 

ambiente, entre otras que tengan relación con alguno de los 17 ODS.  

3) Establece la fecha en la que se dio a conocer esta iniciativa: Se debe precisar 

que esta iniciativa surgió en el año 2015. En caso de que la información haya salido 

ese mismo año, se tomará en cuenta si se aclara que surgió en meses previos.  

4) Establece la cantidad de ODS que contiene la iniciativa: Se debe especificar que 

son 17 Objetivos de Desarrollo. 

5) Explica la manera en que se pueden lograr: Se considerará este criterio si la 

información menciona o hace referencia que para lograr los ODS se necesita de 

la cooperación entre países, sociedad civil, empresas y academia, o únicamente 

haciendo alusión a uno de estos sectores mencionados.  

6) Menciona alguno de los 17 ODS: Se considerará este criterio si se hace mención 

de uno o varios objetivos de desarrollo en particular.  

7) Menciona a la ONU como organización responsable de la iniciativa: La 

información debe especificar que es gracias a la ONU que es que se logró esta 

iniciativa. 

8) Brinda la definición oficial de Desarrollo Sostenible: aquel desarrollo que conoce 

las necesidades del presente sin comprometer las del futuro.  

Como se mencionó hace unos párrafos, no existe de manera oficial un parámetro o 

indicador que determine el tipo de información presente en los medios de 

comunicación sobre los ODS, por lo que en este trabajo de investigación se categorizará 

a cada unidad de análisis en función de la cantidad de criterios presentes en la 

información, quedando dichas categorías de la siguiente forma:  

 Completa: se considerará que la unidad de análisis contiene información 

completa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si cumple con más de cinco 

de los puntos.  

 Parcial: se considerará que la unidad de análisis contiene información parcial 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible si cumple con tres o cuatro de los 

puntos.  

 Incompleta: se considerará esta categoría si la información de la unidad de 
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análisis cumple con uno o dos de los puntos.  

 Sin información: se considerará esta categoría en caso de no contar con ningún 

criterio.  

Finalmente, se establecerá la categoría “ODS”, con la finalidad de identificar cuál es el 

objetivo de desarrollo más citado en cada una de las notas de prensa. Ésta tendrá 17 

subcategorías que corresponden a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Todas ellas tendrás claves que servirán para mapear de una mejor manera los resultados 

en la hoja de codificación final.  

Categorías de asunto o tópico: 

Aunque no es uno de los objetivos de esta investigación, se consideró crear categorías 

con la finalidad de definir el tema principal de cada una de las unidades y así el lector 

tenga un mayor contexto sobre esta iniciativa y el desarrollo de este análisis. Además, 

para dar una mayor precisión sobre los temas que se tocan, se crearon diferentes 

subcategorías.  

A) Información dedicada: Para determinar esta categoría, se tomará como referencia 

el título de cada unidad de análisis el cual debe incluir el término “Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles”, “ODS” o “Agenda 2030”.  

A su vez, serán seis las subcategorías para definir con mayor precisión sobre lo que se 

está hablando:  

A1) Presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: entendiéndose como todas 

aquellas unidades de análisis cuyo tema principal sea informar u opinar sobre la 

existencia de los 17 ODS como la nueva agenda de desarrollo sostenible 2015-2030.  

A2) Proyectos para incidir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: cualquier unidad de 

análisis que cuyo tema principal sea informar u opinar sobre algún proyecto en 

particular para lograr alcanzar los ODS, ya sea a nivel gubernamental, sector privado, 

sociedad civil o academia.  

A3) Alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible: cualquier unidad de 

análisis cuyo tema principal sea informar u opinar sobre alianzas entre sectores, ya sea 

a nivel internacional, gubernamental, del sector privado, sociedad civil, academia o 

intersectoriales para alcanzar los ODS. 

A4) Avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: cualquier unidad de análisis cuyo 

tema principal sea informar u opinar sobre los avances que han tenido los ODS.  

A5) Alguno de los Objetivos de Desarrollo en específico: cualquier unidad de análisis 
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cuyo tema principal sea informar u opinar específicamente sobre alguno de los 17 ODS. 

A6) Otros 

B) Mención: Cualquier unidad de análisis que no incluya en su título los términos 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible”, “ODS” o “Agenda 2030” y únicamente los 

mencione a los dentro de su tema principal.  

Las subcategorías de esta categoría son cinco:  

B1) Conmemoraciones de días internacionales: como el Día Internacional de la Mujer, 

de la democracia, contra la pobreza, entre otros.  

B2) Problemáticas sociales y ambientales en México: aquellas unidades de análisis que 

tengan como tema principal exponer problemáticas sociales desde salud, educación, 

seguridad hídrica, pobreza, vivienda, mortalidad infantil, matrimonio infantil, entre otras.  

B3) Problemáticas sociales y ambientales internacionales: información que incluyan 

temas como conflictos bélicos, salud trabajo infantil, educación, empleo, equidad de 

género, inclusión social, seguridad alimentaria, migración, ciudades sostenibles, entre 

otras. 

B4) Asuntos intergubernamentales relacionados con alianzas: ya sean alianzas entre 

gobiernos con motivos económicos, sociales, ambientales o por alguna causa en 

particular.  

B5) Recomendaciones, peticiones y/o exigencias al gobierno mexicano para atender 

problemas sociales. 

B6) Otros: asuntos sobre transparencia, críticas, cambios institucionales, entre otros. 
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Categoría de “Tipo de información”  

Esta categoría responde directamente al objetivo principal de esta investigación. Tiene 

como propósito determinar el tipo de información presentada sobre los ODS en cada 

una de las unidades de análisis de este estudio. 

Para ello se considerarán ocho criterios las cuales determinarán el lugar de cada una 

de las unidades en las siguientes categorías. 

 Completa: se considerará que la unidad de análisis contiene información 

completa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible si cumple con cinco o más 

de los criterios.  

 Parcial: se considerará que la unidad de análisis contiene información parcial si 

cumple con tres o cuatro de los criterios. 

 Incompleta: se considerará esta categoría si la información de la unidad de 

análisis cumple con uno o dos de los criterios.  

 Sin información: si no se incluye ninguno de los ocho criterios. 

En cuanto a los criterios mencionados, son ocho y tienen como función principal el 

responder a algunas preguntas básicas sobre ellos. Estos fueron elegidos como una 

muestra aleatoria del documento con las dieciséis preguntas frecuentes sobre esta 

iniciativa publicada por la ONU:  

1) Incluye una definición de los ODS: Para efectos de esta investigación se utilizarán 

las referencias que organismos como la propia ONU han utilizado, tales como 

“plan, iniciativa, agenda, u hoja de ruta realizado por la ONU y sus estados 

miembros que busca generar un futuro sostenible para todos". 

2) Incluye el objetivo de esta iniciativa: La información debe hacer alguna referencia 

a que su finalidad u objetivo es terminar para el año 2030 con problemas globales 

como la pobreza, hambre, salud, desigualdades, medio ambiente, entre otras que 

tengan relación con alguno de los 17 ODS.  

3) Incluye la fecha en la que se dio a conocer esta iniciativa: Se debe precisar que 

esta iniciativa surgió en el año 2015. En caso de que la información haya sido 

publicada en ese mismo año, se tomará en cuenta si se aclara que surgió en 

durante el, o en el mes de septiembre.  

4) Incluye la cantidad de ODS que contiene la iniciativa: Se debe especificar que 

son 17 Objetivos de Desarrollo. 

5) Incluye la manera en que se pueden lograr: Se considerará este criterio si la 

información menciona o hace referencia que para lograr los ODS se necesita de 

la cooperación entre países, sociedad civil, empresas y academia, o únicamente 

haciendo alusión a uno de estos sectores mencionados.  
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6) Incluye alguno de los 17 ODS: Se considerará este criterio si se hace mención de 

uno o varios objetivos de desarrollo en particular.  

7) Menciona a la ONU como organización responsable de la iniciativa: La 

información debe especificar que es gracias a la ONU que es que se logró esta 

iniciativa. 

8) Incluye la definición oficial de Desarrollo Sostenible: aquel desarrollo que conoce 

las necesidades del presente sin comprometer las del futuro.  

No se eligieron los dieciséis criterios debido a que estos contienen información muy 

específica que es probable que no se encuentre presente del todo en los medios de 

comunicación, lo cual puede dificultar el cumplimiento de los criterios y por ende de las 

categorías.  

Es por ello que se tomó la mitad de ellos, como una muestra y así definir con mayor 

facilidad las categorías de la investigación.   

Categoría “ODS” 

Además de utilizar las categorías antes mencionadas, se analizará si las unidades de 

análisis mencionan alguno de los objetivos de desarrollo de manera puntual o si lo hacen 

de manera general con el término “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

A) ODS 1: Fin de la pobreza 

B) ODS 2: Hambre Cero  

C) ODS 3: Salud y bienestar  

D) ODS 4: Educación de calidad 

E) ODS 5: Igualdad de género 

F) ODS 6: Agua limpia y saneamiento 

G) ODS 7: Energía asequible y no contaminante 

H) ODS 8: Trabajo y crecimiento económico  

I) ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 

J) ODS 10: Reducción de las desigualdades 

K) ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

L) ODS 12: Producción y consumo responsables 

M) ODS 13: Acción por el clima 
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N) ODS 14: Vida submarina 

Ñ) ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 

O) ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

P) ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 

Q) Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Limitaciones de la investigación 

Es importante señalar que pueden existir limitaciones naturales en esta investigación. 

Una de ellas relacionada a la herramienta de monitoreo utilizada por la agencia 

Eficiencia Informativa, ya que para localizar a las unidades de análisis en el año que 

corresponde a esta investigación, únicamente se rastrearon dos términos (ODS y 

Objetivos de desarrollo sostenible). Es posible que existan más unidades que se hayan 

publicado con algún otro término similar.  

Por otro lado, es importante recalcar que, para la constitución de las categorías 

descriptivas, se ha utilizado una muestra de ocho de los dieciséis criterios o información 

básica que la ONU ha publicado sobre esta iniciativa y así asignarle una categoría a 

cada unidad de análisis que nos permita describir si el tipo de información presentada 

es “Sin información”, “Incompleta”, “Parcial” o “Completa”.  

Al utilizarse la mitad de esos criterios, existe la posibilidad de que las unidades de análisis 

incluyan alguno de los que se han omitido.  

Finalmente, es de igual importancia recordar que, actualmente, no existe ninguna 

referencia oficial que pueda describir y determinar, según su tipo de contenido, si la 

información sobre los ODS en todos los medios de comunicación puede categorizarse 

como “Sin información”, “Incompleta”, “Parcial” o “Completa”, por lo que esta 

metodología únicamente puede ser utilizada para efectos de este trabajo de titulación.  

Esta investigación se planteó como un primer paso en el análisis de los ODS en los medios 

de comunicación, dado que aún no hay bibliografía que aborde el tema. Para su 

elaboración se utilizaron documentos oficiales y una metodología justificada en cada 

uno de sus pasos.  

Es posible que futuros trabajos puedan abordar desde otros enfoques y con otro tipo de 

delimitaciones temporales el tratamiento que se le ha dado a los ODS, tanto cualitativa 

como cuantitativamente.  
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4.4: Esquema de codificación 

De izquierda a derecha, en la primera columna, se ubica el número con el que se 

identificarán cada una de las 30 notas de prensa y que podremos consultar en la parte 

de anexo de este trabajo.  

En esta misma dirección, se encuentra la segunda columna la cual contiene la 

categoría de “Asunto o tópico” identificada con el número “1”. Ésta se divide en dos 

columnas; una de ellas llamada “Categoría principal” para identificar si la unidad de 

análisis es “Dedicada” o de “Mención”; y la otra llamada “Subcategoría”.  

Después, la columna de la categoría “Tipo de información” la cual se identifica con el 

número “2”. Ésta se divide en cuatro columnas; cada una de ellas para identificar si la 

unidad de análisis contiene información “Completa”, “Parcial”, “Incompleta” o “Sin 

información”, de acuerdo a los ocho criterios previamente establecidos.  

Por último, tenemos la columna de la categoría “ODS” la cual se identifica con el 

número “3”. Aquí se pondrán las menciones que incluyan alguno de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

En caso de que no se mencione a ninguno, se colocará la leyenda N/D, la cual significa 

“No disponible”. 

En todas las columnas se utilizarán las claves de hace unos párrafos. Por ejemplo, para 

la columna “1”de “Asunto o Tópico”, se pondrá como “Categoría principal” la clave 

“A” que corresponde a la categoría “Dedicada” y en la “Subcategoría” se colocará la 

opción “A1” que corresponde a la subcategoría “Presentación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”.  

A su vez, se incluirá una columna para determinar cuáles de los ocho criterios están 

presentes en las unidades de análisis, esto con el objetivo de ser más transparentes con 

la investigación y el lector pueda tener claro por qué se asignó determinada categoría. 

Existen unidades de análisis en donde no fue posible encontrar ninguno de los criterios. 

A éstos se les señalará con un “NA”.  

En el anexo de este trabajo, se pueden encontrar las capturas de cada una de las 

unidades de análisis estudiadas. 
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Tabla 10. Resultados de la codificación para las notas de prensa 

Unidad  1) Categoría 

“Asunto o tópico” 

2) Categoría “Tipo de información” Criterios 3) 

Catego

ría 

“ODS” 

 

Catego

ría 

princip

al 

 

Subc

atego

ría 

 

Completa 

(5 o más) 

Parcial 

(3 ó 4) 

Incomple

ta 

(1 ó 2) 

Sin 

informac

ión 

Clave 

(1-8) 

1 B B6  x   2,3,7 NA 

2 A A1 x    1,2,3,4,7 Q 

3 B B4  x   1,2,4,5 NA 

4 B B6 x    1,2,3,4,5,

7 

Q 

5 B B2  x   1,3,7 NA 

6 B B2  x   3,4,7 NA 

7 B B3 x    1,2,3,4,7 NA 

8 A A3   x  7 NA 

9 B B5    x NA Q 

10 B B3  x   1,2,3 NA 

11 B B5 x    1,2,3,4,5,

7 

NA 

12 B B5   x  4,7 Q 

13 B B3    x NA NA 

14 B B4  x   2,3,5,7 F 

15 B B6 x    1,2,4,5,6 NA 

16 B B4   x  1 NA 

17 A A2   x  4 Q/E 

18 B B2   x  2 NA 

19 B B2  x   2,3,7 NA 

20 B B6    x NA NA 

21 B B4   x  2 NA 

22 B B5   x  2 NA 

23 B B6    x NA NA 

24 B B4   x  4 NA 

25 B B4  x   2,3,4,7 NA 

26 B B6    x NA NA 

27 B B5   x  6 NA 

28 B B6   x  2 Q 

29 B B6  x   2,3,7 NA 

30 B B4 x    1,2,3,4,7 NA 

31 B B6  x   1,2,4,5 NA 

 

Tabla 11. Resultados de la codificación para artículos de opinión 

Unida

d de 

anális

is 

1) “Asunto o tópico” 2) “Tipo de información” Criterios 3) 

Categor

ía “ODS” 

 

Categor

ía 

principal 

 

Subcategor

ía 

 

Comple

ta 

 

Parci

al 

 

Incomple

ta 

(1 ó 2) 

Sin 

informaci

ón 

Clave 

(1-8) 

1 B B3  x   2,3,7 NA 

2 A A1 x    1,2,3,4,7 Q 

3 A A1  x   1,2,4,5 Q 

4 A A3 x    1,2,3,4,5

,7 

Q 

5 B B1  x   1,3,7 NA 

6 A A6  x   3,4,7 Q 

7 A A1 x    1,2,3,4,7 Q 

8 B B2   x  7 NA 

9 B B2    x NA NA 

10 B B2  x   1,2,3 NA 

11 A A1 x    1,2,3,4,5

,7 

Q 

12 B B6   x  4,7 Q 

13 B B6    x NA NA 

14 A A1  x   2,3,5,7 NA 

15 B B3 x    1,2,4,5,6 Q/M 
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16 B B1   x  1 NA 

17 B B6   x  4 Q 

18 B B2   x  2 NA 

19 B B2  x   2,3,7 NA 

20 B B3    x NA NA 

21 B B1   x  2 NA 

22 B B2   x  2 NA 

23 B B3    x NA NA 

24 B B4   x  4 Q 

25 B B2  x   2,3,4,7 Q 

26 B B1    x NA NA 

27 B B2   x  6 O 

28 B B2   x  2 NA 

29 A A1  x   2,3,7 Q/D 

30 B B2 x    1,2,3,4,7 A 

31 B B6  x   1,2,4,5 NA 

32 B B2 x    1,2,3,4,5

,7 

NA 

33 B B1  x   1,3,7 Q/O 

34 A A4  x   3,4,7 Q 

35 B B3 x    1,2,3,4,7 NA 

 

Tabla 12. Resultados de la codificación para las columnas de opinión 

Unida

d de 

anális

is 

1) Categoría “Asunto 

o tópico” 

2) Categoría “Tipo de información” Criteri

os 

3) 

Categorí

a “ODS” 

 
Categorí

a 

principal 

 

Subcate

goría 

 

Complet

a 

 

Parcial 

 

Incomple

ta 

 

Sin 

informa

ción  

Clave 

(1-8) 

1 B B6    x NA NA 

2 B B6   x  7 NA 

 

Tabla 13. Resultados de codificación para la entrevista 

Unida

d de 

anális

is 

1) Categoría “Asunto o 

tópico” 

2) Categoría “Tipo de información” Criterios 3) 

Categor

ía 

“ODS” 

 

Categor

ía 

principal 

 

Subcatego

ría 

 

Comple

ta 

Parci

al 

Incomple

ta 

Sin 

informaci

ón  

Clave  

(1-8) 

1 A A1 x    1,2,3,4,5,

6,7 

 

 

Tabla 14. Resultados de la codificación para la editorial 

Unida

d de 

anális

is 

1) Categoría “Asunto o 

tópico” 

2) Categoría “Tipo de información” Criteri

os 

3) 

Categorí

a “ODS” 

 
Categorí

a 

principal 

 

Subcategor

ía 

 

Complet

a 

Parci

al 

Incomplet

a 

Sin 

informaci

ón 

Clave 

(1-8) 

1 B B6   x  7 NA 

 

Para una mejor interpretación, se utilizarán gráficas de pastel y a partir de ahí se 

generará el análisis.  
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4.5 Interpretación de resultados  
 

A continuación, se encuentran los resultados del análisis contenido para las 70 unidades 

de análisis. Éstas se dividirán de acuerdo su respectivo género periodístico. En el anexo 

de este trabajo, se pueden encontrar las capturas de cada una de las unidades de 

análisis estudiadas.  

 

Gráfica 1. Resultados generales de la categoría "Asunto o tópico" 

 

 

El objetivo de esta gran categoría es el determinar cuál es el tema principal de cada de 

las notas de prensa del diario El Universal en el periodo del primero de septiembre de 

2015 al 30 de septiembre de 2016.  

 Se encontró que, de las 70 unidades de análisis, únicamente 13 corresponden a la 

categoría “A” o “Dedicada” (13%),  

 Mientras que 57 forman parte de la categoría “B” o “Mención” (87%).  

Esto último refleja que la cobertura que el diario El Universal le dio a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, durante el primero de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 

2016, relacionanó el tema de los ODS con otras coyunturas (las cuales veremos más 

adelante) y no habló directamente sobre ellos. 
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Gráfica 2. Resultados de la subcategoría "A" o "Dedicada" 

 

De las trece unidades de análisis que cumplen con los criterios para considerarse como 

“A” o “Dedicada”, ocho tienen la subcategoría “A1” o “Presentación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible”, lo cual representa el 11.42 por ciento del total de las unidades 

de análisis.  

En segundo lugar, se encuentran aquellas que cumplen en dos ocasiones con la 

subcategoría “A3” o “Alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, la cual 

representa el 2.8 por ciento.  

Finalmente, se encuentran con una mención la subcategoría “A2” o “Proyectos para 

incidir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”; la subcategoría “A4” o “Avances de los 

Objetivos de Desarrollo”; y la subcategoría “A6” o “Otros”, las cuales representan 1.4% 

cada una.  

Como aclaración, la subcategoría “A5” o “Alguno de los ODS en específico” no tuvo 

ninguna aparición.  

En cuanto a los géneros periodísticos encontramos los siguientes resultados:  

 Siete de los 35 artículos de opinión entran en esta categoría (20%) 

 Tres de las 31 notas de prensa poseen esta categoría (9.6%) 

 La única entrevista está dentro de esta categoría (100%) 

Ni la editorial ni las dos columnas de opinión pertenecen aquí, sino a la categoría de 

“Mención”.  
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Gráfica 3.Resultados de la subcategoría "B" o "Mención" 

 

 

Por su parte, de las 57 unidades de análisis categorizadas como “B” o de “Mención”, se 

encuentran los siguientes datos. 

La subcategoría que más predomina es la “B6” u “Otros” con 16 apariciones (22.8%). 

Aquí se mencionan temas variados pero que no encajaron con las demás subcategorías 

planteadas. Entre algunos de estos temas destacan: resultados de foros y reuniones 

internacionales; reacciones, declaraciones, cambios dentro de algunas instituciones 

gubernamentales en México, entre otras.  

Por otro lado, quince de ellas corresponden a la subcategoría “B2” o “Problemas 

sociales y ambientales en México”. Lo cual quiere decir que estas noticias u opiniones 

hablan directamente sobre temas relacionados a problemas sociales y ambientales en 

el país que van desde salud, educación, seguridad hídrica, pobreza, vivienda, 

mortalidad infantil, matrimonio infantil, y los relacionan con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, usando a esta iniciativa muchas veces como marco contextual para justificar 

los argumentos.  Ésta representa el 21.4 por ciento del total de las unidades de análisis.   

A su vez, ocho de ellas que corresponden a la subcategoría “B4” o “Asuntos 

intergubernamentales relacionados con alianzas”. Lo cual quiere decir que estas 

noticias hablan sobre acuerdos o alianzas de índole económico o que buscan un 

impacto social o ambiental entre países, entre ellos México. Ésta representa el 11.4 por 

ciento.  
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Le siguen las subcategorías “B1” u “Conmemoraciones de días internacionales” y la “B3” 

o “Problemas sociales o ambientales internacionales” con cinco apariciones cada una 

(8.7%). 

Finalmente, como la subcategoría que menos apareció se encuentra la “B5” o 

“Recomendaciones, peticiones y/o exigencias al gobierno mexicano para atender 

problemas sociales” con cinco unidades de análisis (8.7%). Entre los principales 

organismos que protagonizan estos llamados al gobierno están la CEPAL, la CNDH y 

algunas organizaciones de la sociedad civil. 

En cuanto al análisis por géneros periodísticos, aquí los hallazgos: 

 De los 35 artículos de opinión, 28 cuentan con la categoría de “Mención” (80%) 

 De las 31 notas de prensa, 28 cuentan con la categoría de “Mención” (90.3%) 

 De las 2 columnas de opinión, las dos están dentro de la categoría “Mención” 

(100%) 

 La única editorial cuenta con la categoría de “Mención” (100%) 

Como se mencionó anteriormente, la única unidad de análisis de entrevista 

corresponde a la categoría de “Dedicada”.  
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Resultados de la categoría de “ODS”  

 

Gráfica 4. Resultados de la categoría "ODS" 

 

Para esta parte, se utilizaron como categorías todos y cada uno de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Esto con la finalidad de poder identificar cuántos y cuáles de ellos 

fueron mencionados en las 70 unidades de análisis que incluyeron notas de prensa, 

artículos y columnas de opinión, así como una entrevista y una editorial. 

Además, se incluyó la categoría “Q” o “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” para incluir 

aquellas notas que, si bien no mencionan algún ODS en particular, sí lo hacen de 

manera general utilizando este término.  

En primer lugar de frecuencias está justamente la categoría “Q” o “Los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, la cual se repitió en 21 ocasiones y representa el 72.4 por ciento 

del total de menciones a los ODS que fueron 29. 

Le siguen la categoría “O” o bien “ODS 16”, la cual se llama oficialmente “Alianzas para 

lograr los objetivos”. Este objetivo se repite en tres ocasiones, lo cual representa el 10 por 

ciento.  

Finalmente, aparecen con una mención los siguientes objetivos de desarrollo, 

representando cada uno el 3.4 por ciento.   

 “A” o “ODS 1 Fin de la pobreza” 

 “D” o “ODS 4 Educación de calidad” 

 “E” o “ODS 5 Igualdad de género” 
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 “F” o “ODS 6 Agua y saneamiento” 

 “M” o “ODS 13 Acción por el cambio climático” 

Sorpresivamente, sólo 24 de las 70 unidades de análisis utilizan dentro de su contenido 

una o más de las categorías anteriores (34.2%). 

Vale la pena resaltar que no hubo ninguna mención de los siguientes objetivos:  

 “B” o “ODS 2 Hambre cero” 

 “C” o “ODS 3 Salud y bienestar” 

 “G” o “ODS 7 Energía asequible y no contaminante” 

 “H” o “ODS 8 Trabajo creciente y desarrollo económico” 

 “I” o “ODS 9 Industria, innovación e infraestructura” 

 “J” o “ODS 10 Reducción de las desigualdades” 

 “K” o “ODS 11 Comunidades y ciudades sostenibles” 

 “L” o “ODS 12 Producción y consumo responsable” 

 “N” o “ODS 14 Vida marina” 

 “Ñ” o “ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres” 

 “P” o “ODS 17 Alianzas para conseguir los objetivos” 

Por otro lado, la manera en la que fueron utilizados estos objetivos dentro de los géneros 

periodísticos fue distinta.  

Por ejemplo, de los 35 artículos de opinión encontramos que 16 (47%) hicieron mención 

de estos; sin embargo, únicamente en dos de ellos (5.8%) se hizo mención de ODS en 

específicos como el “ODS 1 Fin de la pobreza”, o el “ODS 16 Paz, justicia e instituciones 

sólidas”.  

En este mismo sentido, siete artículos de opinión considerados como dedicados al tema 

de los ODS hacen mención de éstos, por nueve considerados de mención.  

Sobre las notas de prensa, de las 31 disponibles, siete hacen mención de los ODS (22.5%). 

Dos de ellas consideradas en la categoría de asunto como “Dedicada” y cinco como 

de “Mención”. No obstante, en una de las “Dedicadas” se puede encontrar dos 

menciones: una a la categoría “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” y la otra al 

“ODS 5 Igualdad de género”.  

En la única entrevista disponible se hacen mención de dos categorías planteadas: “ODS 

16” y “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Esta entrevista es catalogada en la 

categoría de asunto “Dedicada”.  
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Por último, en ninguna de las dos columnas de opinión, ni en la editorial aparecen los 

ODS. Cabe decir que estas tres unidades de análisis son catalogadas dentro de la 

categoría de asunto “Mención”.  

Resultados de la categoría de “Tipo de información”  

Esta parte tiene como objetivo el determinar el tipo de información presentada sobre 

los ODS en las 70 unidades de análisis. Para lograrlo, se han establecido ocho criterios 

que servirán para ubicar a cada unidad de análisis en una de las cuatro categorías. 

Estas son: 

 Completa: se considerará que la unidad de análisis contiene información 

completa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si cumple con más de cinco 

de los criterios.  

 Parcial: se considerará que la unidad de análisis contiene información parcial 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible si cumple con tres o cuatro de los 

criterios.  

 Incompleta: se considerará esta categoría si la información de la unidad de 

análisis cumple con uno o dos de los criterios. 

 Sin información: se considerará esta categoría si la información de la unidad de 

análisis no cuenta con ninguno de los criterios.  

Como recordatorio al lector, los ocho criterios con los cuales se le dará una categoría a 

cada unidad de análisis se encuentran al comienzo de este capítulo.  
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Gráfica 5. Resultados de la categoría "Tipo de información" 

 

De las 70 unidades de análisis, 11 pertenecen a la categoría de “Sin información” 

(15.7%); 22 están dentro de la categoría “Incompleta” (31.4%); 22 a la categoría de 

“Parcial” (31.4%); y 15 a la categoría de “Completa” (21.4%).  

Desafortunadamente, la mayoría de las unidades de análisis presentan información 

incompleta y/o parcial en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual es 

negativo ya que, al situarse esta investigación en el primer año de actividad de esta 

iniciativa, se puede deducir que El Universal no logró brindar información detallada que 

ayudara al lector a tener un mejor contexto sobre esta agenda global de desarrollo.  
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Gráfica 6. Resultados de la categoría "Tipo de información" en las notas de prensa 

 

 

Una vez analizados los resultados generales para esta categoría, vale la pena revisar 

aquellos resultados que les corresponden a cada uno de los géneros periodísticos que 

conforman las unidades de análisis. En este caso serán las notas de prensa.  

Como se puede apreciar en la gráfica 6, de las 31 notas de prensa analizadas, 

únicamente el 19.3 por ciento de ellas contienen información “Completa” sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es que sólo seis de ellas cumplieron con cinco o 

más criterios establecidos.  

Cabe resaltar que, de éstas seis notas de prensa, sólo una tiene como tema principal a 

los ODS, por lo tanto, forman parte de la categoría de asunto “Dedicada”. 

Por otra parte, el 32.2 por ciento de ellas cuentan con información “Parcial”. Es decir, 

diez de ellas dieron respuesta a tres o cuatro de los ocho criterios establecidos. Todas 

pertenecen a la categoría de asunto “Mención”, por lo que únicamente incluyen a los 

ODS como complemento de su tema principal.  

En cuanto a la categoría de información “Incompleta”, son diez las notas de prensa que 

coinciden, es decir el 32.2 por ciento. 

Finalmente, el 16.1 por ciento o lo que es igual a cinco notas de prensa, no cumplieron 

con ningún criterio. Cabe mencionar que todas las notas de prensa correspondientes a 

esta categoría no tienen como tema principal a los ODS, por lo tanto, forman parte de 

la categoría de asunto “Mención”.  
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Gráfica 7. Resultados de la categoría "Tipo de información" en los artículos de opinión 

 

 

En contraste y aunque los artículos de opinión representan una cantidad mayor en 

relación con otros géneros periodísticos, hay un porcentaje ligeramente superior de 

información “Completa” sobre los ODS al contar con ocho en esta categoría (22.8%)  

En el caso de la categoría “Parcial”, doce artículos de opinión están considerados 

dentro de esta categoría (34.2%).  

Por otra parte, son diez los artículos de opinión considerados con información 

“Incompleta” (28.5%), al presentar únicamente uno o dos de los ocho criterios 

establecidos. 

Finalmente, cinco artículos de opinión no incluyeron ningún criterio, por lo que entraron 

en la categoría de “Sin información” (14.2%). Cabe señalar que ninguno de estos 

artículos tiene como tema principal a los ODS; más bien únicamente con mencionados 

sin aportar ningún dato de valor.  
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Resultados de las columnas de opinión, entrevista y editorial 

Dado que únicamente se cuenta con dos columnas de opinión, una entrevista y una 

editorial, no se harán gráficas de pastel y sólo se describirán los resultados encontrados 

en cada una de estas unidades de análisis.  

En el caso de las columnas de opinión, una de ellas se encuentra en la categoría “Sin 

información” y la otra en “Incompleta”. Cabe mencionar que ambas también forman 

parte de la categoría de asunto “Mención y de su subcategoría “Otros”, por lo cual es 

entendible que no se haya tocado a los ODS con mayor profundidad.  

En cuanto a la entrevista, ésta cumple con la categoría de valoración “Completa” al 

incluir siete de los ocho criterios. A su vez, está considerada dentro de la categoría de 

asunto o tema principal “Dedicada“. Es sin duda una de las unidades de análisis más 

completa en cuanto a la manera en la que se informó aspectos básicos sobre los ODS, 

por lo que vale la pena hablar un poco sobre el contenido de ésta.   

La entrevista es a Lenni Montiel, Secretario general para el Desarrollo Económico del 

Departamento de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales. En ella se tocan 

temas sobre cómo implementar la Agenda 2030 y sus ODS, así como el desempeño y 

potencial de México para incidir en ella.   

Por último, se encuentra la única editorial en las unidades de análisis la cual únicamente 

cumple con uno de los criterios de evaluación establecidos sobre los ODS, así que se le 

asignó la categoría de “Incompleta”. A su vez, esta unidad de análisis tiene la categoría 

de asunto o tema principal de “Mención”.  
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Conclusiones 
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Antes de entrar en comentarios finales, es fundamental dar respuesta a las preguntas 

de investigación y sus respectivas hipótesis de este trabajo de titulación.  

En ese orden, se comprobó que la hipótesis principal es falsa, ya que solo el 21.4 por 

ciento de las 70 unidades de análisis estudiadas están consideradas dentro de la 

categoría de “Información completa” sobre los ODS.  

Para ello se recurrió a la creación de ocho criterios basados en el documento de la ONU 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, en donde 

están plasmados los principios básicos de esta iniciativa.  

Estos criterios se contemplaron ya que están relacionados a información básica sobre 

los ODS, tales como su propósito, año de origen, entre otros que están muy bien 

detallados en el último capítulo de esta investigación. Al mismo tiempo, se crearon 

cuatro categorías para determinar el tipo de información presentada sobre los ODS en 

todas las unidades de análisis sin importar su género periodístico.  

Estas categorías fueron “Completa”, “Parcial”, “Incompleta” y “Sin información”.  

Dependiendo del número de criterios presentes, se le otorgó a cada unidad de análisis 

una de estas categorías.  

En cuanto a las hipótesis particulares, éstas están enfocadas en cada uno de los géneros 

periodísticos que componen las unidades de análisis. 

En ese sentido, se puede deducir que, en la primera de ellas referente a las notas de 

prensa, se comprobó su valor como falsa ya que, si bien casi alcanza el 20 por ciento, 

la realidad es que sólo el 19.3 por ciento de ellas contienen información considerada 

como “Completa”. Tal como se vio en los resultados del análisis, seis de las 31 notas de 

prensa cumplieron con cinco o más criterios para poder darles esta denominación.  

Sorprende que, al ser notas de prensa, éstas no incluyan más información sobre los ODS. 

Sin embargo, previendo un poco esta situación, es que se construyeron categorías de 

“Asunto o tema” y así tener un mayor contexto sobre el tipo de información que se está 

manejando como noticia en el diario.  

Es en ésta última categoría es en donde tienen sentido los resultados debido a que 

solamente el 9.6 por ciento de las notas de prensa están dentro de la categoría de 

asunto o tema como “Dedicada”, por lo cual es lógico que, debido a que hay un 

porcentaje tan bajo de notas de prensa dedicadas únicamente a los ODS, es que no se 

proporcione información completa sobre la iniciativa.  
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Al mismo tiempo, la segunda hipótesis particular pudo comprobarse como verdadera, 

debido a que 8 de los 35 artículos de opinión (22.8 por ciento) están dentro de la 

categoría de “Información completa”.  

Una vez más, al hacer una comparación con la categoría de “Asunto o tema”, 

encontramos que, de estos ocho artículos, tres de ellos forman parte de la categoría 

“Dedicada”, lo cual indica que apenas la mitad de artículos de opinión que hablan 

exclusivamente sobre los ODS, contienen información completa sobre ellos.  

En cuanto a los demás géneros periodísticos, cada uno tiene su respectiva hipótesis 

particular; sin embargo, debido a la poca cantidad de unidades de análisis que los 

componen, no fue pertinente sacar porcentajes, sino únicamente hacer una valoración 

para así identificar el tipo de información presentada sobre los ODS.  

En el caso de las dos columnas de opinión, sus hipótesis específicas resultaron falsas ya 

que ninguna contiene información completa sobre los ODS. En cambio, apenas 

cumplen con la categoría de “Información incompleta”. 

Vale la pena aclarar que en ninguna de las dos columnas de opinión hablan de los ODS 

de manera exclusiva, únicamente los menciona.  

Sobre la única entrevista presente en este análisis, se puede concluir que su hipótesis 

específica es verdadera. De hecho, es la única unidad de análisis que cumplió con siete 

de los ocho criterios de evaluación para poder tener la categoría de “Información 

completa”. Ésta también forma parte de la categoría “Información dedicada”, lo cual 

muestra una vez más la coherencia que existe entre ambas categorías.  

Finalmente, la hipótesis específica de la única editorial presente entre las unidades de 

análisis resultó falsa, ya que apenas alcanzó la categoría de “Información incompleta”. 

Esta unidad de análisis está dentro de la categoría de asunto o tema como “Mención”.  

Como conclusión, es posible observar que el artículo de opinión es el género de opinión 

que ofreció al lector información más completa sobre los ODS; no obstante, la diferencia 

es muy mínima respecto a las notas de prensa.  

Llama la atención que únicamente existan dos columnas de opinión, lo cual refleja que 

no muchos columnistas hablaron de manera continua sobre el tema. Por el contrario, 

fueron los articulistas esporádicos quienes se encargaron de esta tarea.  

Por otro lado, para tener una mejor noción sobre los temas que manejó este diario, se 

crearon dos categorías para determinar el tema principal o asunto de las unidades de 

análisis: una llamada “Información dedicada” y la otra llamada “Mención”.  
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En este sentido, de las 70 unidades de análisis, únicamente 13 tienen como tema central 

a los ODS, por lo tanto, tienen la categoría de “Información dedicada”. Las otras 57 

unidades de análisis entraron dentro de la categoría de “Mención”, lo cual indica que 

únicamente se incluyeron dentro de un tema totalmente diferente a esta iniciativa.  

Y aunque no fue uno de los objetivos el descubrir puntualmente el tema de cada unidad 

de análisis, se crearon seis subcategorías para cada una de las dos categorías de 

asunto.   

Finalmente, el análisis de la categoría “ODS” arrojó que ningún objetivo de desarrollo en 

específico fue citado con mayor frecuencia; en cambio, el término “Los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible” apareció un total de 21 ocasiones.  

Es de considerarse que este diario haya utilizado este término con una mucho mayor 

frecuencia en comparación con otros objetivos de desarrollo, lo cual muestra que, al 

menos en el año que corresponde a esta investigación, no se profundizó a mayor detalle 

sobre los nombres y propósito de cada uno de los ODS y se optó por una 

contextualización un poco más general.  

Finalmente, 11 objetivos de desarrollo (un número muy significativo) ni siquiera contaron 

con una mención en los diferentes géneros periodísticos que se analizaron. Lo cual 

puede revelar la falta de involucración del diario El Universal o bien, la escasez de 

noticias relacionadas a estos objetivos, pero ese bien puede ser otro tema para una 

tesis.  

En general, se puede afirmar que el tratamiento de los ODS en el diario El Universal fue 

pobre a nivel de datos aportados.  

Vale la pena recordar que esta investigación se concentró en estudiar las unidades de 

análisis durante el primer año de esta iniciativa, por lo cual el conocer su contexto, 

propósito y detalles, pudo ser fundamental para difundir y dar a conocer de una mejor 

manera estos objetivos en la agenda pública.  

Gracias al uso del análisis de contenido como técnica de investigación de la 

comunicación, fue posible identificar de manera objetiva los elementos y características 

de la muestra analizada en esta investigación, a su vez que permitió alcanzar los 

objetivos y comprobar las hipótesis previamente establecidas.  

En este sentido, los resultados obtenidos del análisis de contenido, permiten llegar a 

conclusiones y análisis sobre el tratamiento que le dio el diario El Universal a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en su primer año como la nueva iniciativa de desarrollo global.  
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Las expectativas de este análisis contemplaron (independientemente de sus hipótesis) 

encontrar más notas de prensa con una mayor cantidad de datos sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible o bien de algún objetivo en específico, pero no fue así. Del único 

ODS al que se le dedicó una nota de prensa completa, fue al ODS 5, Igualdad de 

género.   

Aun cuando estos resultados se limitan al primer año de la iniciativa, es importante que 

los medios de comunicación (no sólo El Universal) puedan dedicarle más espacios a un 

tema tan importante como los ODS y que puedan desarrollar más historias que tengan 

como tema central a cada uno de los objetivos de desarrollo.  

De esta manera, la sociedad en general estará más involucrada con aspectos que van 

más allá de la agenda política nacional, la cual muchas veces ha demostrado 

mantenerse al margen de iniciativas como esta.  

Por ejemplo, y al menos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se 

han puesto obstáculos en la inversión en el desarrollo de energías limpias, sobre todo en 

aquellas relacionadas con empresas extranjeras proveedoras de energía limpia, como 

Iberdrola. En su lugar, se han impulsado políticas que han beneficiado a la industria 

petrolera y del carbón, lo cual deja de lado lo establecido por el ODS 7, el cual habla 

de la importancia de desarrollar sólidos sistemas de generación de energía asequible y 

no contaminante en los países.  

Con base en los resultados de esta investigación, se puede afirmar que existen muchas 

áreas de oportunidad en el tratamiento que le dio el diario El Universal a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en sus notas de prensa publicadas en el periodo del primero de 

septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 

Principalmente por el poco protagonismo que recibió el tema y por la poca información 

presentada tanto de manera general, como con cada uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de acuerdo al documento que aprobó la Asamblea General de la 

ONU Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde 

se plasmó la información básica acerca de los ODS.  

Como comenté a lo largo de este trabajo de titulación, existen diferentes medios de 

comunicación especializados en responsabilidad social y desarrollo sostenible; no 

obstante, éstos están dirigidos a un público especializado, muchas veces profesionales 

del área y directivos de empresas que conviven diariamente con esta iniciativa.  
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He ahí la importancia de poder estudiar la manera en la que los grandes medios de 

comunicación masiva están abordando estos asuntos y contribuyendo a que éstos sean 

más del dominio público y se elimine poco a poco ese estigma de que sólo gente 

familiarizada con temas relacionados a la sostenibilidad puede tener acceso a ella.  

Después de todo, una de las premisas de la Agenda 2030 y los ODS es no dejar nadie 

atrás sumando los esfuerzos de todos, lo cual incluye a la sociedad civil y los individuos 

que la conforman.  

Y aunque a veces se subestime el aporte que cada uno de nosotros puede tener, lo 

cierto es que cada individuo puede impactar muchísimo en esta agenda global. Ya sea 

activamente, tomando acción en nuestras compras y la forma en la que consumimos, 

como en el papel de vigilante de cualquiera que sea el gobierno en turno. I 

Interesarse y ser exigentes con nuestros representantes políticos en temas ambientales, 

sociales parece ser ya una obligación.  

Para ello, primero es fundamental estar familiarizado y conocer de qué tratan estos 

objetivos de desarrollo. Es ahí donde entran los medios de comunicación.  

Como se recalcó en el capítulo tres, esta labor no sólo es de los medios de 

comunicación, per se. Antes es preciso recordar que detrás de cada nota de prensa, 

reportaje, opinión o entrevista, está un equipo conformado por periodistas, editores, 

jefes de información los cuales juegan un papel fundamental en lo que vemos a diario 

en las noticias. Es por ello que es primordial que ellos también puedan estar 

familiarizados, pero, sobre todo, sensibilizados con el tema. De esta manera, se logrará 

una mayor cantidad de contenidos informativos, mixtos y de opinión sobre esta 

iniciativa.  

Parte de esa responsabilidad recae en la propia ONU para crear lazos y canales de 

comunicación efectivos con los medios de comunicación de cada país que pertenece 

a Naciones Unidas. Si bien ya se está implementando a través de uno de sus brazos 

llamado el SDG Media Compact, (dedicado a educar a medios y periodistas en donde 

se proporciona contenido e información actual para que puedan producirla en sus 

respectivos países), es el día de hoy en que esa tesis está siendo redactada, que ningún 

medio en México se ha registrado.  

La otra parte de la responsabilidad es posible que recaiga en el gobierno en su papel 

de impulsor y promotor de una mayor cantidad de alianzas intersectoriales y, así, lograr 

una mayor difusión.  
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Por último, es posible también la existencia de una responsabilidad desde la academia 

y universidades, debido a que no se está enseñando sobre desarrollo sostenible en las 

aulas en donde se forman año con año nuevos periodistas. Una excelente forma de 

introducir el tema sería mediante un área de especialización opcional en todas las 

escuelas en donde se imparta esta carrera.  

De esta manera, se podría contar con una nueva generación de periodistas. Una más 

consciente, especializada en conocimientos y bases sólidas sobre problemas sociales y 

ambientales que les permita abrirse paso, ya sea en las mesas de redacción o 

emprendimientos personales, aportando y haciendo que poco a poco los medios de 

comunicación sean un ente verdaderamente partícipe en agendas internacionales 

como de la que estamos hablando ahora.  

En este sentido, se espera que este trabajo de titulación sea de gran ayuda para todo 

aquel estudiante o profesor de las carreras relacionadas a la comunicación y el 

periodismo que esté interesado o quiera involucrarse en temas como el desarrollo 

sostenible y, por ende, en otros que tienen que ver con la responsabilidad social de las 

organizaciones.  

En esta tesis se encuentra todo aquello relacionado a los ODS en México hasta el año 

2019, desde su importancia, antecedentes, establecimiento como la nueva y actual 

agenda de desarrollo, así como sus principales avances.  

También es posible encontrar todos aquellos esfuerzos que los diferentes sectores en 

México han realizado desde incluso antes del 2015, fecha en la que se puso en marcha 

esta iniciativa.  

De igual forma, el autor de esta tesis espera que este sólo sea el primero de muchos 

trabajos de titulación en la Facultad de Estudios Superiores Aragón que relacionen a la 

carrera de Comunicación y Periodismo con un tema tan importante como este.  

Será interesante poder ver en el futuro una investigación más específica que quizás 

pueda comparar el tratamiento de la información de dos o más medios de 

comunicación. 

Quedan sólo diez años para conseguir resultados y, hoy por hoy, lucen lejos de lograrse. 

Es responsabilidad de cada uno aportar desde las respectivas trincheras para hacer de 

estos objetivos una realidad. 
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Anexo 6: ODS y sus respectivas metas 

 

 

ODS1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

Meta  Descripción  

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la 

pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las 

personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día). 

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres 

y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 

con arreglo a las definiciones nacionales. 

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección 

social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una 

amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. 

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 

pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la 

tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. 

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. 

1a Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas 

fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin 

de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, para que implementen programas y 

políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 
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ODS 2:  

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

Meta  Descripción  

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente durante todo el año. 

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, 

a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el 

retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y 

abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 

pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, 

entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 

recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios 

financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener 

empleos no agrícolas. 

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 

productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 

ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 

los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 

desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. 

2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 

cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus correspondientes 

especies silvestres, entre otras cosas mediante una buena gestión y 

diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e 

internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos 

y su distribución justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente. 

2.a Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las 

inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión 

agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a fin 

de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en 

desarrollo, particularmente en los países menos adelantados. 

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados 

agropecuarios mundiales, incluso mediante la eliminación paralela de todas 

las formas de subvención a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de 

exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la 

Ronda de Doha para el Desarrollo. 
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ODS 3:  

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

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 

cada 100.000 nacidos vivos. 

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores 

de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al 

menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 

años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar. 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el 

uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 

3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo. 

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la 

integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esencial de calidad y el acceso a 

medicamentos y vacuna inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades 

causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del 

aire, el agua y el suelo. 

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud 

para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda. 

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 

contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente 

a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales 

asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud 

Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo 

las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la 

salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. 
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ODS 4: 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos. 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la enseñanza primaria. 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 

el trabajo decente y el emprendimiento. 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad. 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales 

de aritmética. 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible. 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los 

niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos 

de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 

disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes 

puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de 

formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la 

información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo. 

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo. 
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ODS 5: 

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

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 

en todo el mundo. 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 

de explotación. 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado 

y la mutilación genital femenina. 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país. 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública. 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción 

de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma 

de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 

otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, 

de conformidad con las leyes nacionales. 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 

mujeres. 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 

todos los niveles. 
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ODS 6: 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos. 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos. 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados 

y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 

especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad. 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel mundial. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos 

los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los 

países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas 

relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, 

desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 

residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 

gestión del agua y el saneamiento. 
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ODS 7: 

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

 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos. 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a 

la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 

renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 

contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 

energética y tecnologías limpias. 

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 

servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 

respectivos programas de apoyo. 
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ODS 8: 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las 

circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno 

bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la 

mano de obra. 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el 

acceso a servicios financieros. 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes 

de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de 

la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de 

Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 

empezando por los países desarrollados. 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor. 

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no 

están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner 

fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar 

la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 

reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al 

trabajo infantil en todas sus formas. 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 

riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover 

un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales. 

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para 

fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros 

para todos. 

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el 

Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos 

Adelantados en Materia de Comercio. 

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el 

empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la 

Organización Internacional del Trabajo. 
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ODS 9: 

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico 

y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y 

equitativo para todo 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 

significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno 

bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución 

en los países menos adelantados. 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos 

créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados. 

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que 

sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la 

adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 

racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 

capacidades respectivas. 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 

sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, 

entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, 

de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo 

por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en 

investigación y desarrollo. 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en 

desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los 

países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales 

en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a 

la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre 

otras cosas. 

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 

Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 
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ODS 10: 

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los 

ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media 

nacional. 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política 

de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 

incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y 

lograr progresivamente una mayor igualdad. 

10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados 

financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos. 

10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo 

en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras 

internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y 

legitimidad de esas instituciones. 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas 

migratorias planificadas y bien gestionadas. 

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los 

acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 

10.b Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, 

incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores 

necesidades, en particular los países menos adelantados, los países africanos, 

los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, 

en consonancia con sus planes y programas nacionales. 

10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3 por ciento los costos de transacción de 

las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo 

superior al 5 por ciento. 
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ODS 11: 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 

para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en todos los países. 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 

natural del mundo. 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por 

los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas 

por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas 

provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto 

mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las 

personas en situaciones de vulnerabilidad. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 

de los desechos municipales y de otro tipo. 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 

niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 

nacional y regional. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 

integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030, la gestión integral 

de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante 

asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y 

resilientes utilizando materiales locales. 
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ODS 12: 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el 

liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y 

las capacidades de los países en desarrollo. 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales. 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial 

en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de 

alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 

posteriores a la cosecha. 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad 

con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su 

liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 

adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información 

sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad 

con las políticas y prioridades nacionales. 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los 

estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 

tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 

sostenibles. 

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a 

fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales. 

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el 

consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo 

con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los 

sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando 

existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las 

necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando 

los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los 

pobres y a las comunidades afectadas. 
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ODS 13: 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 

con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción 

de sus efectos y la alerta temprana. 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr 

para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de 

dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las 

necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas 

concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno 

funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 

gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular 

hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. 
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ODS 14: 

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible. 

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de 

todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, 

incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. 

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 

costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su 

resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 

productividad de los océanos. 

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso 

mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. 

14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a 

la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las 

prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento 

científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve 

posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo 

rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas. 

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de 

conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base 

de la mejor información científica disponible. 

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que 

contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones 

que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse 

de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la 

negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y 

efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados. 

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible 

de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, 

la acuicultura y el turismo. 

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de 

investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y 

Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y 

potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en 

desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 

menos adelantados. 

14.b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los 

mercados. 

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos 

aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la 

conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se 

recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”. 
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ODS 15: 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. 

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus 

servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, 

en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 

internacionales. 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos 

los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados 

y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. 

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación 

del suelo. 

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida 

su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 

esenciales para el desarrollo sostenible. 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 

hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, 

proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la 

utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos 

recursos, según lo convenido internacionalmente. 

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 

protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de 

productos ilegales de flora y fauna silvestres. 

15.8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies 

exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas 

terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. 

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la 

planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 

pobreza y la contabilidad nacionales y locales. 

15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de 

todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los 

ecosistemas. 

15.b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para 

financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los 

países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a 

la conservación y la reforestación. 

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas, incluso aumentando la capacidad de las comunidades 

locales para perseguir oportunidades de subsistencia sostenibles. 
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ODS 16: 

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 

inclusivas que rindan cuentas. 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo. 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños. 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 

ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 

contra todas las formas de delincuencia organizada. 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas. 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades. 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial. 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos. 

16. 

10 

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales. 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 

cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en 

los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el 

terrorismo y la delincuencia. 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible. 
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ODS 17: 

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de 

apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la 

capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en 

relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de 

numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 por 

ciento del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los 

países en desarrollo y entre el 0,15 por ciento y el 0,20 por ciento del ingreso 

nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 

adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo 

a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% 

del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países 

menos adelantados. 

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 

desarrollo. 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo 

plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y 

la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda 

externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento 

excesivo. 

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 

menos adelantados. 

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 

materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el 

intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso 

mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel 

de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la 

tecnología. 

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su 

transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones 

favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo 

convenido de mutuo acuerdo. 

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y 

el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, 

tecnología e innovación para los países menos adelantados y aumentar la 

utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones. 

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de 

capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar 

los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 

17. 

10 

Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, 

abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial 

del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco 

del Programa de Doha para el Desarrollo. 

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en 

particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados 

en las exportaciones mundiales de aquí a 2020. 
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17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y 

contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, 

conforme a las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso 

velando por que las normas de origen preferenciales aplicables a las 

importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y 

contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. 

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la 

coordinación y coherencia de las políticas. 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y 

aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por 

alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 

especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países 

en desarrollo. 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 

público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 

estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los 

países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la 

disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por 

ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, 

ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos 

nacionales. 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores 

que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y 

complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 

estadística en los países en desarrollo. 
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