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Contexto

COVID-19 ha 
magnificado los 

desafíos del desarrollo



Pilar económico: La pandemia agrava el bajo dinamismo económico de la región
El año 2020 fue marcado por una profunda contracción de la economía latinoamericana

AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DEL PIB, 1901 A 2020
(Porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de datos de Maddison (2018)
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Pilar social: La pandemia magnifica la tendencia al alza de la desigualdad
La caída del PIB aumentó la pobreza en 22 millones de personas en 2020



América Latina y el Caribe (26 países): efecto del aumento de temperatura en el PIB per cápita: 2030 y 2050
(Porcentaje del PIB per cápita con cambio climático con el PIB per cápita sin cambio climático)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.

Pilar ambiental: La pandemia trajo un alivio transitorio de la contaminación,
pero la recuperación se está dando con altos niveles de emisión

Los efectos adversos del cambio climático pueden materializarse en menos de 10 años



Contribuciones Determinadas  
a Nivel Nacional (CDN)



Estado de las CDN en América Latina y el Caribe

Primera CDN (sin actualización), 2015

(Países = 15)

Compromisos actualizados, 2020

(Países = 18)
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Estado de las CDN a agosto de 2021

Nota: Países realzados en azul presentan compromisos de neutralidad de emisiones.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



La actualización de las CNDs representó un 
aumento en la ambición del compromiso climático

América Latina y el Caribe: Objetivo de reducción de emisiones en las CDN originales y actualizadas

(Porcentaje de reducción con respecto al BAU)
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Fuente: Samaniego y otros (2021), Panorama de las actualizaciones de cara a la COP26.



Escenarios y velocidad de descarbonización
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Fuente: Samaniego y otros (2021), Panorama de las actualizaciones de cara a la COP26



Financiamiento para la 
acción climática



Flujo de financiamiento climático en América Latina y el Caribe

Fondos 

Climáticos

Bancos 

Multilaterales 

Desarrollo

Bancos

Nacionales

Desarrollo

Otros 

recursos 

locales

Bonos con 

fines 

climáticos

Total

2013 350,25 5.923,49 11.884,00 2.220,34 0,01 20.378,09
2014 543,11 7.857,32 11.783,00 1.658,87 246,00 22.088,30
2015 436,07 8.293,15 9.622,55 1.536,86 1.063,80 20.952,43
2016 523,38 7.308,56 4.561,21 623,11 1.689,37 14.705,64
2017 435,51 11.827,19 5.567,47 506,64 4.201,86 22.538,68
2018 736,73 9.881,21 4.402,35 524,01 1.621,88 17.166,16
2019* 460,76 10.886,65 3.511,00 367,60 5.006,04 20.232,04

Financiamiento climático en América Latina y el Caribe, según fuente (2013-2019)

(millones de dólares de cada año)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



Año

Respuestas a 
la pandemia/1

(en millones 
US$2019)

(G)

Eliminación progresiva de 
los subsidios a los 

combustibles fósiles/2

(en millones US$2019)
(H)

Bonos verdes/3

(en millones 
US$2019)

(I)

Fondos 
internacionales/4

(en millones 
US$2019)

(J)

Combatir 
progresivamente la 
evasión y la elusión 

fiscal/5

(en millones US$2019)
(K)

Tasa al carbono/6

(en millones 
US$2019)

(L)

Total
(M) = (G) + 

(H) + (I) + (J) 
+ (K) + (L)

2019
2020* 164.469
2021* 180.915 6.443 3.700 741 40.867 130.563 363.229
2022* 162.824 12.886 4.070 815 81.733 130.563 392.891
2023* 146.541 19.329 4.477 896 122.600 130.563 424.407
2024* 131.887 25.772 4.925 986 163.466 130.563 457.600
2025* 118.699 32.215 5.417 1.084 204.333 130.563 492.312
2026* 106.829 38.658 5.959 1.193 204.333 130.563 487.535
2027* 96.146 45.101 6.555 1.312 204.333 130.563 484.010
2028* 86.531 51.544 7.210 1.443 204.333 130.563 481.625
2029* 77.878 57.987 7.931 1.588 204.333 130.563 480.281
2030* 70.090 64.430 8.724 1.746 204.333 130.563 479.888
Total 

2021-2030 1.178.341 354.368 58.968 11.804 1.634.665 1.305.632 4.543.777

ALC:  Posibles fuentes de financiación y estímulo al aumento de las inversiones para una economía de bajo carbono 
(en millones de USD constantes de 2019)

Posibles fuentes de financiación y estímulo al aumento de las 
inversiones para una economía de bajo carbono 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



Mecanismos de precios al carbono



Fuente: The World Bank. 2021. “State and Trends of Carbon Pricing 2021” (May), World Bank, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648- 1728-1. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

Mapa de mecanismos de precios al carbono, 2021



Precios al 
carbono en 
práctica, 
2021

Fuente: The World Bank. 2021. 
“State and Trends of Carbon 
Pricing 2021” (May), World Bank, 
Washington, DC. Doi: 
10.1596/978-1-4648- 1728-1. 
License: Creative Commons 
Attribution CC BY 3.0 IGO



Fuente: The World Bank. 2021. “State and Trends of 
Carbon Pricing 2021” (May), World Bank, Washington, 
DC. Doi: 10.1596/978-1-4648- 1728-1. License: Creative 
Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

Precios, 
cobertura e 
ingresos 
generados 
por tasas al 
carbono, 
2021



Precios, 
cobertura e 
ingresos 
generados 
por mercados 
de carbono, 
2021

Fuente: The World Bank. 2021. “State and 
Trends of Carbon Pricing 2021” (May), World 
Bank, Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-
4648- 1728-1. License: Creative Commons 
Attribution CC BY 3.0 IGO



Acuerdo de Escazú



• Único tratado emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible (Río+20)

• Primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe
• Primer tratado en contener disposiciones sobre defensores de derechos 

humanos en asuntos ambientales
• Negociación innovadora por sus formas de participación

Adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018

Abierto a firma en AGNU el 27 de septiembre de 2018

Abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe

24 países ya lo han firmado

12 países lo han ratificado

22 de abril de 2021 entró en vigor

Algunos datos básicos del Acuerdo de Escazú



• Más y mejor información

• Transparencia y decisiones basadas en la evidencia

Acceso a la 
información

• Reglas y marcos claros para la participación

• Construcción de consensos para la sostenibilidad

• Mayor confianza en las decisiones

• Cohesión social y prevención de conflictos

Participación 
pública

• Seguridad jurídica 

• Rendición de cuentas

• Fortalecimiento institucional

• Protección de defensores ambientales

Acceso a la justicia

Un camino institucional para rediseñar la cooperación público-privada y fomentar 
que todos los actores se comprometan con el desarrollo sostenible

¿Por qué es importante el Acuerdo de Escazú?

Incluyendo 
información sobre 

financiamiento y gasto 
ambiental-climático



Rumbo a un Gran Impulso para la Sostenibilidad

• Enfoque renovado para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en la construcción de una

recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad.

• Es necesario un Gran Impulso (“Big Push”), porque una verdadera transformación del desarrollo solo será

posible si se moviliza y se lleva a cabo un gran volumen de inversiones en áreas estratégicas para el

desarrollo.

• Oportunidad para la articulación y coordinación de políticas públicas, iniciativas de la sociedad civil y

estrategias corporativas para movilizar las inversiones necesarias para construir un futuro sostenible y

equitativo.

• Implica un cambio profundo en las políticas de reactivación, en línea con la Agenda 2030 + capacidad de

carga dada por el presupuesto global de carbono.



Posibles líneas de trabajo permanente desde el poder 
legislativo

1. Establecer el Observatorio

1. Políticas

2. Leyes

3. comparaciones

2. Considerar leyes de cambio climático

1. Procedimientos para el cumplimiento del Acuerdo de París.

3. Realizar diálogos periódicos sobre avances sectoriales con el ejecutivo.

1. Regulaciones habilitantes para los nuevos sectores

4. Usar el control presupuestal (leyes de ingreso gasto) y monitoreo (cuentas 
públicas)

1. Incentivos, 

2. Desincentivos

3. Gasto e inversión climáticos netos



www.cepal.org

Gracias


