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Principales mensajes



Para salir de las tres trampas del desarrollo es indispensable avanzar hacia 
un desarrollo social inclusivo

•ALC se encuentra en una crisis del desarrollo que se 
expresa en tres trampas de desarrollo: 

•baja capacidad para crecer; 
•alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social; 
•Baja capacidad institucional y gobernanza poco efectiva.

• El desarrollo social inclusivo es fundamental para 
salir de las tres trampas del desarrollo 

• El desarrollo social inclusivo: se define como el 
proceso económico y social que permite que las 
personas alcanzan una vida libre de pobreza y un 
nivel de bienestar basado en un crecimiento 
económico alto, sostenido, inclusivo y sostenible, 
con la garantía del ejercicio de derechos, abordando 
las brechas y desigualdades sociales.

• La ampliación de los sistemas de protección 
social y el Estado de bienestar es una de las 
11 transformaciones indispensables que ha 
planteado la CEPAL en el modelo de 
desarrollo para avanzar hacia un desarrollo 
más productivo, inclusivo y sostenible.

• Otras transformaciones relacionadas son:

• la educación universal efectiva y la formación 
profesional, 

• el avance hacia la igualdad de género y la 
sociedad del cuidado, y 

• la reducción de la desigualdad y el aumento 
de la movilidad y la cohesión social.



La trampa de alta desigualdad y los niveles de pobreza: 
desafíos para la protección social

• La pobreza se redujo de manera sostenida de 1990 a 2014 de 51,2% a 27,7%. Pero su reducción se atenuó a 
partir de entonces y aumentó con la pandemia. En 2023, alcanzó un nivel ligeramente inferior a la del año 
2014 (27,3%) que sin embargo es el nivel más bajo desde que hay registro comparable, 

• La pobreza extrema aumentó con la pandemia a 13% y disminuyó a 10,6% en 2023, pero aun se encuentra 
por encima del 8,6% del 2014.

• Persiste la alta desigualdad de ingresos (índice de Gini). En 2023 no presentó cambios significativos 
respecto al 2022. 

• Uno de cada tres hogares en el quintil de menores ingresos carece de acceso a la protección social.

• Persiste alta desigualdad de género y una crisis de cuidados que se verá exacerbada por el envejecimiento 
acelerado.

• El gasto en protección social (contributivo y no contributivo) en 2023 es insuficiente. 

• Persisten debilidades en la institucionalidad social que constituyen una restricción para enfrentar los 
desafíos del desarrollo y la implementación de las políticas sociales.



El fortalecimiento de la protección social no contributiva es esencial para reducir la 
pobreza y la desigualdad 

• Se requieren políticas integrales para reducir la desigualdad y promover la movilidad social.

• También se requiere establecer un estándar de inversión social en la protección social no 
contributiva.

• El fortalecimiento de la institucionalidad social requiere contar con adecuadas capacidades 
técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP) de las instituciones de la protección 
social, en especial, de la protección social no contributiva.

• Enfrentar la crisis del desarrollo y las brechas del desarrollo social inclusivo requiere avanzar 
hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes.

• La Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (2025) es una oportunidad para 
consensuar orientaciones y políticas estratégicas para la ampliación de los sistemas de 
protección social.



1. Pobreza y desigualdad del ingreso
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En 2023, la tasa de pobreza regional (27,3%), fue la más baja desde que se tiene registro 
comparable, aunque similar a la del 2014. 

La pobreza extrema (10,6%) sigue estando por encima de los niveles de 2014 

• Entre 1990 y 2014, la pobreza se redujo 
de forma significativa de 51,2% a 27,7% 
(23,5 puntos porcentuales). 

• Luego de un incremento en los años de 
pandemia, entre 2022 y 2023, la pobreza 
se redujo en 7 de 12 países. 

• La disminución de la pobreza en 2023 se 
explica en más de un 80% por Brasil, 
donde las transferencias no contributivas 
contribuyeron de forma importante a 
esta caída. 

• En 2024, se prevé que la tendencia a la 
disminución de la pobreza continúe.

América Latina (18 países): población en situación de pobreza 
extrema y pobreza, 1990 a 2024

Fuente: CEPAL, en base al Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)
a/ Proyecciones.



Las transferencias de ingresos, especialmente los sistemas de pensiones no 
contributivos, juegan un papel fundamental en la reducción de la pobreza en la vejez
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Incidencia de la pobreza Cobertura de las pensiones no contributivas

América Latina y el Caribe (23 países): evolución de la pobreza y la cobertura de los sistemas de 
pensiones no contributivos entre las personas de 65 años y más, 2001-2022

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Vila, J., Robles, C. y Arenas de Mesa, A., (2024), “Panorama de los sistemas de 
pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe: análisis de su evolución y su papel en la seguridad económica en la vejez” en A. Arenas de Mesa y C. Robles 
(Eds.), Los sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe: avanzar en solidaridad con sostenibilidad, Libro de la CEPAL, Santiago (2024); y 
CEPALSTAT [en línea] https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es.

• En los últimos 20 años, la cobertura 
de los sistemas de pensiones no 
contributivos entre las personas de 
65 años y más aumentó más de 27 
puntos porcentuales.

• Durante este período la pobreza en 
esta misma población se redujo en 
14,3 puntos porcentuales. 

https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es


Entre 2014 y 2023 se mantienen las altas brechas en la pobreza entre hombres y 
mujeres y entre grupos etarios
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América Latina (17 países): población en situación de pobreza por 
sexo, personas de 20 a 59 años, 2014 a 2023

América Latina (17 países): población en situación de pobreza por 
edad, 2014 a 2023

Fuente: CEPAL, en base al Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

• La pobreza sigue afectando más a las mujeres que 
a los hombres en edad laboral.

• El porcentaje de niñas, niños y adolescentes en
situación de pobreza es considerablemente más
alto que el de otros grupos etarios.



América Latina (17 países): población en situación de pobreza por 
división administrativa mayor, 2022

(en porcentajes)

La pobreza presenta amplias brechas entre los 
territorios

• La pobreza es mayor en las zonas rurales (39,1%) 
que en zonas urbanas (24,6%).

• Incluso en países con bajas tasas de pobreza 
existen territorios donde la incidencia de este 
fenómeno es similar a la de países con altos 
niveles de carencia económica.

• Es crucial considerar la dimensión territorial en 
las políticas públicas para asegurar que ningún 
área quede rezagada en el proceso de desarrollo.
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La desigualdad de ingresos sigue siendo muy alta en la región

América Latina (14 países): índice de Gini, 2014 a 2023

Fuente: CEPAL, en base al Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

• Entre 2022 y 2023 no hay 
variaciones significativas en los 
niveles de desigualdad de los 
ingresos en la región, 
manteniéndose persistentemente 
altos.

• Entre 2014 y 2023 el índice de Gini 
ha experimentado una leve 
reducción del 4%, bajando de 0,471 
a 0,452. 
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La distribución de la riqueza es significativamente más desigual que la del ingreso: el 
1% más rico concentra el 33% de la riqueza y el 19% del ingreso en América Latina 
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América Latina (16 países): participación del 1% más alto de la distribución en el ingreso y la riqueza, 2014 a 2021

Fuente: CEPAL, en base a World Inequality Database, https://wid.world/es/series/



 2. La protección social no contributiva en 
América Latina y el Caribe: desafíos y 

oportunidades



Características indispensables de los sistemas de protección social: universales, 
integrales, sostenibles y resilientes

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Acceso universal y 
sensible a las diferencias.

 

UNIVERSALES INTEGRALES SOSTENIBLES RESILIENTES

Capacidad de ofrecer un 
conjunto de políticas, 

planes y programas que 
respondan a las múltiples 
demandas y necesidades 
en materia de desarrollo 

social.

Cumplir los compromisos 
de cobertura y suficiencia 

de las prestaciones con 
sostenibilidad financiera 

para las distintas 
generaciones.

Capacidad de 
preparación, 

prevención, mitigación 
y adaptación.

Fuente: A. Arenas de Mesa, A., “Protección social universal, integral, sostenible y resiliente para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y avanzar hacia un desarrollo social inclusivo”, 
Revista CEPAL, Edición Especial 75 años: Hacia un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, N° 141 (LC/PUB.2023/29-P), Santiago, 2023.



Pese a su importancia y los avances en dos décadas, persisten altos niveles de 
desprotección y un acceso segmentado a la protección social

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

América Latina (14 países) a: vías de acceso a la protección social de los 
hogaresb, según quintil de ingresos, área geográfica y composición, 

alrededor de 2022c

(En porcentajes) • En 2022, 1 de cada 4 hogares 
(23,5%) carecía de acceso a la 
protección social (contributiva y no 
contributiva).

• Esta proporción se elevaba a 1 de 
cada 3 hogares (36,5%) en el 
quintil de menores ingresos y en 
áreas rurales (29%).

• La protección social no contributiva 
es fundamental en hogares del 
primer quintil de menores ingresos: 
1 de cada 2 accede a la protección 
social por esta vía.

10.4 7.5 7.3 10.5 10
16.6

42.7

3.1
12.4

36.6

49.5 13.3
72.3 54.7

24.4

23.5
36.5

17.3 22.4 29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Total Quintil 1 Quintil 5 Urbano Rural

Quintil de ingresos Área geográfica

Con ambas protecciones Solo con protección social no contributiva

Solo con protección social contributiva Sin protección social



El fortalecimiento de la protección social no contributiva es fundamental en un contexto 
de múltiples crisis y una estructura de riesgos en reconfiguración

Riesgos del 
ciclo de vida

Crisis y eventos 
desestabilizadores

Estructura de riesgos en 
reconfiguración

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
(CONTRIBUTIVOS Y NO CONTRIBUTIVOS)

Universales

Integrales

Sostenibles

Resilientes

Brechas del Desarrollo 
Social Inclusivo

• Pobreza extrema, 
pobreza y 
vulnerabilidad.

• Alta desigualdad y 
baja movilidad y 
cohesión social.

• Alta desigualdad de 
género.

• Sistemas educativos y 
de formación 
profesional débiles.

• Sistemas de salud 
segmentados y 
segregados.

• Déficits de inclusión 
laboral.

Transición 
demográfica

(envejecimiento)

Transformación 
digital

Cambios en el 
mundo del 

trabajo

Crisis climática y 
desastres

Transición 
epidemiológica 

y nutricional

Violencias y 
discriminación



La protección social no contributiva es esencial para avanzar en la 
erradicación de la pobreza y el cierre de brechas del desarrollo social inclusivo 

• Las políticas no contributivas son esenciales en la consecución de los objetivos y funciones 
de los sistemas de protección social: la protección de los ingresos, el acceso a los servicios 
sociales y la inclusión laboral.

• Por ejemplo, políticas de transferencias monetarias o en especie (como los programas de 
alimentación escolar) o de inclusión laboral son clave para vincular a las personas con 
servicios sociales cruciales.

• Consolidar las políticas no contributivas a través del incremento de su cobertura, suficiencia 
de las prestaciones y con sostenibilidad financiera es clave para avanzar en la erradicación de 
la pobreza.

• Estas políticas permiten sostener transformaciones requeridas para el desarrollo económico 
y productivo de los países.



Desde 2000, la cobertura de los programas de transferencias condicionadas se ha 
expandido significativamente, aunque con desafíos en materia de suficiencia 

América Latina y el Caribe (20 países): población que reside en hogares 
destinatarios de programas de transferencias condicionadas y otras 

transferencias continuas, 2000-2022
(En porcentajes)

• En 2022, 27,1% de las personas en 
América Latina residía en hogares 
receptores de programas de 
transferencias condicionadas.

• Pese a sus impactos positivos, en 14 de 
los 20 países sus montos no llegaban a 
cubrir el déficit de ingreso per cápita 
de los hogares para alcanzar la línea 
de la pobreza.
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La expansión de los sistemas de pensiones no contributivos (SPNC) ha sido uno de los 
principales hitos del desarrollo de los sistemas de protección social en este siglo

América Latina y el Caribe (23 países)a: cobertura de pensionados de 65 años y 
más de los sistemas de pensiones no contributivos, 2000 a 2022

(En porcentajes de la población de 65 años y más) 
• Su cobertura aumentó de 3,4% a 31% de las 

personas de 65 años y más entre 2000 y 
2022.

• La expansión de los SPNC en México, así 
como en Bolivia (Est. Plur.), Chile, Guyana y 
Paraguay contribuyen a explicar su 
crecimiento.

• Entre los factores que explican su expansión: 
déficits de los sistemas de pensiones 
contributivos, alta informalidad, acelerado 
envejecimiento y viabilidad financiera.

• Los SPNC son una política clave para avanzar 
en la erradicación de la pobreza en la vejez y 
la reducción de las desigualdades de género.

Fuente: Arenas de Mesa y Robles (eds.), Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe: avanzar en
solidaridad con sostenibilidad, Libros de la CEPAL, N° 164 (LC/PUB.2024/6-P), Santiago, 2024.



3. La protección social ante la crisis de los 
cuidados y el envejecimiento



• Más de la mitad de las 
mujeres (56,3%) fuera del 
mercado laboral se dedican 
exclusivamente al cuidado 
no remunerado.

• La organización social del 
cuidado, la falta de políticas, 
y de sistemas integrales de 
cuidado son un obstáculo 
para la inclusión laboral de 
las mujeres. 

La actual organización social del cuidado genera barreras para la autonomía de las mujeres 
y su acceso a la protección social

América Latina (15 países): población de 15 a 65 años fuera del mercado laboral cuya actividad principal es trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, alrededor de 2023 

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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• Las mujeres de 65 años y más 
tienen mayores niveles de pobreza 
que los hombres a pesar de recibir 
pensiones contributivas o no 
contributivas.

• Percibe ingresos propios menores a 
la línea de pobreza el 70,3% de 
mujeres que no recibe pensiones; 
entre quienes reciben una pensión 
no contributiva, llega al 42,6%.

• La desigual inclusión laboral entre 
hombres y mujeres y el menor 
acceso de las mujeres a la 
protección social repercuten en 
insuficiencia de sus ingresos.

Las mujeres tienen menos acceso a la protección social, por tanto, menos acceso a  
ingresos propios y mayores niveles de pobreza

América Latina (8 países): distribución de la población de 65 años y más según niveles de ingresos propios 
con relación a la línea de pobreza per cápita, por sexo y cobertura en el sistema de pensiones, 2023 

 (porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de 
Encuestas de Hogares (BADEHOG).



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects 2024, Nueva York 2024.

América Latina y el Caribe (47 países y territorios): población total a 
mitad de año por grupos de edad, estimada y proyectada, 1980-2100 

(En millones de personas)

• En los próximos 25 años, la población de 
personas de 65 años y más se duplicará 
(del 9,9% al 18,9%), alcanzando a 138 
millones de personas en 2050.

• La mayor parte de este grupo son mujeres 
(56% en 2024 y 55,5% en 2050); muchas 
de ellas deben seguir cuidando por la 
injusta división sexual del trabajo.

• Niñas, niños y adolescentes disminuyen 
en número y proporción, pero no en 
prioridad por sus mayores tasas de 
pobreza y déficits de protección social y 
cuidado.

El envejecimiento genera una creciente demanda de protección social y cuidados de 
personas mayores que se suma a la de niñas, niños y adolescentes
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El incremento de enfermedades crónicas aumentará el riesgo de discapacidad y la 
demanda de cuidados de largo plazo, especialmente entre las personas de 80 años y más

• La brecha entre la esperanza de vida 
a los 60 años y la esperanza de vida 
saludable a la misma edad 
incrementa el riesgo de discapacidad 
entre las personas de 80 años y más.

• Ello requiere servicios de cuidado de 
largo plazo.

• Aumentar la esperanza de vida 
saludable requiere invertir en 
sistemas de salud universales y 
fortalecer políticas sanitarias 
integrales e intersectoriales de 
promoción y prevención.

Fuente: World Health Organization (2022). Global Health Observatory data repository. https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/life-expectancy-and-healthy-life-expectancy.

América Latina y el Caribe (29 países): esperanza de vida y esperanza de vida 
saludable a los 60 años, 2021 (En años)



El acelerado envejecimiento regional requiere implementar políticas 
integrales de cuidados

• Diseñar e implementar políticas de cuidados orientadas a una nueva organización social de los 
cuidados que garantice el derecho al cuidado con corresponsabilidad social y de género. 

• Implementar diversas prestaciones: transferencias, servicios sociales, regulaciones de tiempo, 
permisos y licencias que permitan asegurar los derechos de quienes reciben y quienes brindan 
cuidados. 

• Implementar políticas de cuidados de largo plazo adecuadas a los requerimientos de los procesos de 
envejecimiento de la población y personas de edad avanzada.

• Eliminar la precarización de los empleos del sector de los cuidados en el mercado laboral: fortalecer 
formación y certificación de competencias de acuerdo a las demandas de las transformaciones 
demográficas y los cambios epidemiológicos.



4. Institucionalidad y gasto social: desafíos 
para la protección social no contributiva



Una institucionalidad social fortalecida requiere contar con capacidades técnicas, operativas, políticas 
y prospectivas (TOPP) de las instituciones a cargo de la protección social no contributiva 

Tipo de 
capacidad Característica o ejemplo destacado a fortalecer

Técnicas
Crear y gestionar sistemas integrales de información y registros sociales de 
potenciales destinatarios para la gestión e implementación de las políticas de 
protección social no contributiva. 

Operativas
Desarrollar una política de recursos humanos que considere los componentes de 
planificación, desarrollo y capacitación, incluyendo las capacidades digitales, así como 
la evaluación del desempeño y la gestión del talento y del cambio.

Políticas Definir y establecer modalidades y mecanismos de diálogo social para la generación 
de acuerdos amplios sobre las políticas de protección social no contributiva.

Prospectivas
La anticipación de la reconfiguración en la estructura de riesgos sociales, considerando 
las dimensiones de cobertura, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad 
financiera.



América Latina y el Caribe: autoridad a cargo de los sistemas nacionales de 
información social y de los registros sociales de participantes

(En número de países)

Sistemas nacionales de información social (21 países)

Registros sociales de participantes (22 países)

MDS o 
equivalente

17

Presidencia de 
la República

2

Institución autónoma
2

MDS o 
equivalente

16

Presidencia 
de la 

República
1

Institución 
autónoma

4

Otros 
ministerios

1

Fuente: En base a Institucionalidad social en América Latina y el Caribe: eje central para avanzar hacia un desarrollo social inclusivo (CEPAL, 2023a), con datos actualizados.

• Alta presencia de los MDS como autoridad 
responsable de los sistemas de información. 

• En 17 de 21 países de la región tienen a 
su cargo los sistemas nacionales de 
información social.

• En 16 de 22 países también 
administran los registros de 
participantes.

• La cobertura poblacional de los registros 
sociales es muy heterogénea. En algunos 
países tiende a la universalidad, en otros se 
circunscribe sólo a la población en pobreza 
extrema.

Los Ministerios de Desarrollo Social (MDS) tienen un rol central en el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas para contar con sistemas de información y registros sociales robustos



El gasto público social del gobierno central se mantuvo en niveles similares a 
los años previos a la pandemia

América Latina y el Caribe (24 países): gasto social del gobierno central, 2000-2023
(en porcentajes del PIB y del gasto público total)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.

• En 2023, el gasto social alcanzó a 
11,5% del PIB en América Latina, 
nivel muy similar al 11,4% del PIB de 
2022. 

• En América Latina, con un nivel 
promedio de 53,3% en 2023, el gasto 
público social se mantiene como el 
principal componente del gasto 
público total.

• En el Caribe, la participación del 
gasto social en el gasto total bajó a 
41,3% en 2023, lo que amplió aún 
más la brecha existente con los 
países latinoamericanos.
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América Latina: gasto público social en porcentajes del PIB (eje izquierdo) El Caribe: gasto público social en porcentajes del PIB (eje izquierdo)

América Latina: gasto público social en porcentajes del gasto público total (eje derecho) El Caribe: gasto público social en porcentajes del gasto público total (eje derecho)



América Latina y el Caribe (21 países): gasto público en los programas de 
transferencias condicionadas y otras transferencias continuas, 2000-2022

(En porcentajes del PIB)

Fuente: Figueroa, N. y J. Vila (2024), "Programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe: revisión 
metodológica de la estimación de tendencias de cobertura e inversión", serie Documentos de Proyectos, CEPAL

América Latina y el Caribe (24 países): gasto público en sistemas de pensiones no 
contributivos para personas de 65 años y más, 2000-2021

(En porcentajes del PIB)

Fuente: A. Arenas de Mesa y C. Robles (Eds.), Los sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el 
Caribe: avanzar en solidaridad con sostenibilidad, Libro de la CEPAL N°164.

Los programas de transferencias de ingresos y los sistemas de pensiones no contributivos han tenido 
una relevancia creciente como instrumentos de la protección social no contributiva

• En promedio, el gasto en transferencias de ingresos volvió a
niveles de 2014, luego de una fuerte expansión por la pandemia
de COVID-19, en que llegó a 0,44% del PIB en 2020.

• El gasto promedio en los sistemas de pensiones no
contributivos ha mostrado una tendencia creciente desde el
2000, alcanzando un 0,42% del PIB en 2021.
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Para avanzar en la erradicación de la pobreza se requiere establecer un estándar de inversión 
social para la protección social no contributiva que se ha propuesto entre 1,5% y 2,5% del PIB o 

entre 5% y 10% del gasto público total
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América Latina (14 países): estimación de recursos financieros necesarios en los MDS y entidades 
equivalentes para avanzar en la erradicación de la pobreza extrema en 2030a considerando el 

monto de las erogaciones vigentes en los programas actualmente existentes en cada país
(en porcentajes del gasto público total y del PIB )

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de 
Hogares (BADEHOG) y datos oficiales de los países.
a Las líneas rojas corresponden a umbrales de referencia (a modo de intervalo inferior y superior) del gasto requerido 
para erradicar la pobreza extrema, expresados como porcentaje del PIB proyectado en 2030, y las líneas azules refieren a 
los umbrales expresados como porcentaje del gasto público total. De esta forma, la gran mayoría de los países podría 
lograr su erradicación cumpliendo con el umbral superior de uno de los criterios y el inferior del criterio complementario.

• Para avanzar en la erradicación de la pobreza 
extrema en 2030, se requieren recursos 
financieros equivalentes a 1,5% del PIB o 6% del 
gasto público total de los gobiernos centrales de la 
región,  destinados  a los programas de protección 
social no contributiva.

• En promedio, los MDS de 20 países de ALC 
gastaban en la protección social no contributiva 
0,8% del PIB o 3% del gasto público total en 2022.

• Para alcanzar el ODS1 en 2030 se requiere una 
expansión del gasto social destinado a la 
protección social no contributiva de 0,1% del PIB 
por año.



5. Comentarios finales



Avanzar en la erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y hacia el 
desarrollo social inclusivo requiere fortalecer la protección social no contributiva

• Garantizar la protección de los ingresos fortaleciendo instrumentos actuales, articulando prestaciones 
contributivas y no contributivas, y expandiendo la cobertura y suficiencia con sostenibilidad financiera.

• Adoptar un enfoque integral con un alto nivel de coordinación intersectorial en su diseño e 
implementación que permita lograr la multidimensionalidad de objetivos que atiende la protección 
social.

• Diseñar e implementar políticas de cuidados orientadas a la nueva organización social de los cuidados 
que permita garantizar el derecho al cuidado con corresponsabilidad social y de género.

• Considerar la inversión en la infancia como altamente eficiente y estratégica; ampliar los sistemas de 
pensiones no contributivos y garantizar los derechos de las personas que requieren cuidados  de largo 
plazo adecuadas a los procesos de envejecimiento de la población.



Hacia la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social

• La Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social a realizarse en 2025 generará espacios para 
alcanzar acuerdos que permitan avanzar, entre otros, en los lineamientos vinculados a 4 de las 11 
transformaciones profundas al modelo de desarrollo planteadas por la CEPAL: i) Ampliación de la 
protección social y del Estado de bienestar; ii) Reducción de la desigualdad y aumento de la 
movilidad y cohesión social; iii) Educación efectiva para todos y acceso amplio a la formación 
profesional; y iv) Avance hacia la igualdad de género y la sociedad del cuidado.

• Así como se han acordado estándares de inversión para educación y salud, la región debería 
establecer un estándar de inversión en protección social no contributiva para avanzar en la 
erradicación de la pobreza, este estándar se ha propuesto entre 1,5% y 2,5% del PIB o entre 5% y 10% 
del gasto público total.

• La Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social ofrece una oportunidad para avanzar en una 
agenda estratégica de políticas de protección social y promover un pacto por el desarrollo social 
inclusivo.



Muchas gracias
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