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Los documentos CODS abordan temas de desarrollo sostenible en el 
ámbito latinoamericano y del Caribe. Están dirigidos tanto a académicos 
como a tomadores de decisiones en el sector público y privado. No tienen 
un énfasis único. Los documentos pueden ser conceptuales, empíricos o 
contener reflexiones generales sobre el desarrollo sostenible. Pretenden 
promover un enfoque multidisciplinario y contribuir con ideas al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región. 
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Introducción

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo sentó un precedente ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 1987 al proponer 
una visión amplia del desarrollo que, más allá de 
crecimiento económico, incluía otras dimensiones 
del bienestar humano y las fundamentaba en el 
cuidado, el mantenimiento y la administración del 
entorno natural (Brundtland, 1987). Entendiendo 
que “el medio ambiente es el entorno en el que 
todos vivimos, y el desarrollo es lo que hacemos al 
tratar de mejorar nuestra suerte en el entorno en el 
que vivimos” (Brundtland, 1987, p. 12), la comisión 
gestó la idea de desarrollo donde el bienestar 
social, económico y ambiental constituyen un todo 
indivisible. Esta idea de desarrollo fue fortalecida con 
carácter de urgencia en la Agenda 2030, donde por 
lo menos cuatro de los diecisiete objetivos apuntan 
directamente sobre los retos medioambientales que 
enfrenta la humanidad (Naciones Unidas, 2015). 

Entre estos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 13 “Acción por el Clima” pone énfasis en 
la ineludible responsabilidad humana sobre el 
cambio climático y sus efectos. El reto exige el 
fortalecimiento en la capacidad adaptativa y de 
resiliencia ante los desastres naturales (meta 13.1), 
la integración de medidas en la planeación pública 
para contrarrestar el cambio climático (meta 13.2) 
y la promoción de la educación y la generación de 
conciencia alrededor de la mitigación, adaptación 
y alerta temprana del cambio climático (meta 13.3). 

En este sentido, el ODS 13 reconoce el cambio 
climático como un problema y no como un fenómeno 
natural desconectado de la actividad humana, y 
empodera a los tomadores de decisiones para que 
el cambio climático no sea algo que simplemente 

le ocurre y afecta a la humanidad, sino algo sobre 
lo que tiene poder de decisión y acción (agencia). 
El objetivo responsabiliza a los tomadores de 
decisiones y a la humanidad en general del 
mantenimiento o deterioro de las condiciones 
medioambientales y de su preparación y adaptación 
(suficiente o insuficiente) frente a los efectos 
negativos que el cambio climático pudiera tener.

Tomar acción frente al cambio climático cobra 
especial importancia, urgencia y necesidad en 
América Latina y el Caribe (ALC). La importancia 
radica en que la región concentra una abundante 
y diversa riqueza biológica, clave para la 
supervivencia de la humanidad a nivel planetario, 
que actualmente es vulnerable geográfica y 
económicamente a los efectos del cambio climático. 
Además, tomar medidas es urgente porque, de 
acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC, 2022), ALC será una 
de las regiones más afectadas, enfrentando, entre 
otros, riesgos de inseguridad alimentaria aguda, 
inseguridad hídrica, pérdida de biodiversidad y 
desplazamientos forzados debido a la pérdida de 
la habitabilidad o productividad económica de 
zonas costeras, agrícolas y turísticas (IPCC, 2022). 
Frente a este panorama, es necesario reconocer las 
precarias condiciones de operación de la región, que 
dificultan actualmente su capacidad para fortalecer 
la adaptación y resiliencia (meta 13.1), integrar la 
planificación (meta 13.2) y promover la educación y el 
cambio de mentalidad (meta 13.3) requeridos. Entre 
dichas condiciones desfavorables se destaca la 
debilidad institucional para implementar políticas, 
los altos niveles de corrupción, los limitados 
recursos financieros, la poca inclusión de aspectos 
climáticos en las estrategias organizacionales, así 
como un ausente sentido de colectividad.
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Las crisis son, por definición, un momento en el 
que se deben tomar decisiones (Gomez-Valencia et 
al., 2022b). La crisis por la pandemia por COVID-19 
ha constituido un llamado de atención y una 
oportunidad para que los tomadores de decisiones 
construyan un nuevo proyecto de desarrollo de 
ALC acorde con la realidad de la región. De esta 
forma se lograría desligar el crecimiento económico 
del deterioro del entorno natural, explotando su 
potencial y cerrando las diferentes brechas a nivel 
nacional, entre los países de la región y para con 
los países desarrollados. Esta es la oportunidad 
de poner los temas (y las personas) que han sido 
marginados en la cima de la agenda, reivindicando 
los derechos humanos. 

El propósito de este documento es presentar 
los hallazgos de una investigación realizada 
simultáneamente entre el 2020 y el 2021 en 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México y 
Perú. La investigación tuvo como objetivo generar 
recomendaciones de política pública para que 
los países de ALC consiguieran recuperarse de 
la crisis ocasionada por la COVID-19 y superaran 
sus limitaciones socioeconómicas actuando en 
coherencia con la crisis climática (Calixto-Cascini 
et al., 2022; Cordova et al., 2022; Coronado et al., 
2022; Gomez-Valencia et al., 2022a; Gomez-Valencia 
et al., 2022b; Gonzalez-Perez, 2022; Gonzalez-Perez 
y Piedrahita, 2022; Minto-Coy et al., 2022; Nava-
Aguirre et al., 2022). 

La metodología de investigación consistió en 
un estudio cualitativo en profundidad, en el que 
participaron 269 personas en 28 grupos focales 
(talleres) realizados en sesiones a través de Zoom 
o Microsoft Teams. En estos grupos focales, el 
investigador principal de cada país y sus asistentes 
replicaron un instrumento de recolección 
previamente diseñado en el idioma local para 
priorizar sus recomendaciones de política pública 
en términos de oportunidades de acción y medios 

de implementación, que, de ser impulsados desde el 
rol de cada actor, podrían contribuir a la cooperación 
en torno a una recuperación socioeconómica verde, 
justa, inclusiva y regenerativa. Además, en este 
documento vinculamos los resultados del estudio 
con las oportunidades y los retos que presentan 
actualmente los países de ALC a la hora de cumplir 
con los compromisos adquiridos en la COP26, 
evento que se celebró entre el 31 de octubre y 
el 12 de noviembre del 2021, fecha posterior a la 
culminación de la presente investigación.

A continuación, se describe el contexto de la región 
frente a la acción climática, que comprende el 
análisis de las condiciones socioeconómicas que 
históricamente han desplazado en prioridad la crisis 
climática. En la segunda sección se exponen los 
principales focos de recuperación socioeconómica 
con perspectiva de resiliencia climática. En la 
tercera, se presentan los principales medios de 
implementación de cada tipo de actor para impulsar 
la acción climática en ALC. En la cuarta sección 
se exponen los retos y las oportunidades de los 
países de ALC para contribuir a los compromisos 
del Acuerdo de París y la COP26, y finalmente se 
comparten las conclusiones de los autores. 
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1. Contexto latinoamericano 
para la acción climática
1.1. Diversidad biológica y fragilidad
 
La región de América Latina y el Caribe tiene un 
papel clave y de relevancia planetaria en términos 
medioambientales (Naciones Unidas, 2021a). Los 
biomas de la región se extienden desde antárticos, 
humedales, manglares, arrecifes de coral y pastos 
marinos, hasta desiertos, bosques tropicales, 
extensas praderas de sabanas y hábitats andinos 
de gran altitud, incluidas cadenas montañosas 
nevadas (IPBES, 2018). Los bosques tropicales 
latinoamericanos (que comprenden el bosque 
tropical o selva amazónica) se encuentran entre 
los ecosistemas más ricos en especies de la Tierra, 
y los bosques de montaña y los páramos andinos 
albergan una amplia gama de especies endémicas, 
a la vez que cumplen un rol clave en el ciclo del agua 
de la región, suministrando la mayor parte del agua 
dulce en Colombia y Ecuador (UNEP-WCMC, 2016).

La región incluye también territorios en la 
Antártida y en Oceanía (Isla del Fuego). Desde el 
Caribe norte y México de América del Norte hasta 
Tierra del Fuego al sur de Chile y Argentina, los 
ecosistemas son altamente sensibles y vulnerables 
a los eventos relacionados al cambio climático, 
como por ejemplo los fenómenos El Niño y La 
Niña, las fuertes precipitaciones pluviales, los 
huracanes, las sequías, los incendios forestales, 
el descongelamiento de glaciares, entre otros. 
Además, por su geografía, la región es susceptible 
a terremotos, volcanes y movimientos tectónicos, 
que se presentan con frecuencia y en ocasiones con 
consecuencias desastrosas para los asentamientos 
humanos (Reyer et al., 2017; Solano-Rodríguez et al., 

2021). El riesgo de incremento en el nivel del mar 
es la mayor amenaza para esta región, afectando 
alrededor del 40 % de la población latinoamericana, 
que habita en la franja de 200 km de las zonas 
costeras continentales y, de forma especial, a las 
poblaciones de los pequeños Estados insulares del 
Caribe (Losada et al., 2020; Neuman et al., 2015; 
Simpson et al., 2012).

Lejos de ser solo una amenaza, el cambio climático 
ha desatado efectos reales con consecuencias 
sociales, económicas y ambientales en ALC. El 
Informe Planeta Vivo (Almond et al., 2020) mostró 
una disminución general del 68 % en el tamaño de la 
población de especies de vertebrados entre 1970 y el 
2016. Según ese mismo informe, la disminución de 
la población de especies es especialmente aguda en 
los trópicos; con un 94 % de pérdida en comparación 
con 1970, se ha hecho evidente en América del Sur y 
en América Central. El cambio de uso de la tierra es, 
en la actualidad, el impulsor directo más importante 
de la pérdida de biodiversidad en el planeta, junto 
con el cambio climático, la sobreexplotación, 
la contaminación y la introducción de especies 
invasoras (UNEP-WCMC, 2016; WWF, 2020). En esta 
línea, la degradación ambiental y el cambio climático 
debido a la intervención humana se consideran los 
temas más urgentes por abordar, que ponen en 
riesgo la propia supervivencia de la raza humana 
(Azevedo et al., 2020).
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1.2. Dependencia de los recursos 
naturales

Derivado de sus ventajas naturales, los países de 
ALC se han caracterizado históricamente por sus 
economías altamente dependientes de la extracción 
intensiva de recursos naturales sin valor agregado 
(Monje-Cueto y Ruiz Ayala, 2022). A pesar de que el 
sector servicios comienza a tomar mayor relevancia 
en la economía (representa más del 50 % del PIB 
en México, Chile, Colombia y Perú), la región sigue 
dependiendo en gran medida de los recursos 
naturales (Gonzalez-Perez et al., 2021; Mohieldin et 
al., 2022).

Según el World Integrated Trade Solution (WITS) 
del Banco Mundial, en 2019 los commodities 
representaron el 30 % de las exportaciones de la 
región; los minerales y los metales, el 13 %, y los 
combustibles, el 10 % (WITS, 2019). Más aún, en 
algunos países, el predominio de las materias primas 
en las exportaciones es muy superior al promedio, 
como en Colombia (56 %), Chile (50,6 %), Perú (50,5 
%), o Brasil (49,8 %) (WITS, 2019). 

Jamaica, como todas las demás islas del Caribe, no 
tiene una economía basada en la exportación de 
productos, sino en los servicios, concretamente el 
turismo, que representó el 35 % del PIB de Jamaica 
en el 2019 (Knoema, 2021). El atractivo turístico de 
las islas del Caribe está estrechamente relacionado 
con su belleza natural. Actualmente el interés del 
gobierno en impulsar el crecimiento económico y la 
atracción de inversión extranjera directa a través de 
la extracción de bauxita y alúmina tiene amenazadas 
grandes extensiones de tierra fértil y, en general, el 
atractivo del paisaje de la isla (Global Insight, 2020). 

Este entrelazamiento del desarrollo en América 
Latina con los ciclos de las materias primas se 
ha asociado con el subdesarrollo, tanto teórica 
como empíricamente (Hausmann e Hidalgo, 2011; 

Ocampo, 2017; Prebisch, 1950; UNCTAD, 2019). Los 
riesgos económicos de permitir que la economía de 
un país dependa de la industria extractiva se han 
estudiado a fondo durante más de seis décadas 
(Corden y Neary, 1982; Gamu et al., 2015; Macartan 
et al., 2007; Prebisch, 1950; Singer, 1950). También 
se han explorado sus efectos negativos profundos y 
potencialmente irreversibles en el entorno natural y 
en el cambio climático debido al cambio en el uso 
de los suelos y la deforestación (Ali, 2014; Sigam y 
García, 2012). Sin embargo, aunque se reconoce la 
importancia de la riqueza natural, en la región no se 
le da carácter de urgencia a esta situación bajo la 
excusa de las apremiantes demandas económicas 
de los sectores más desfavorecidos de la sociedad 
(Azevedo et al., 2020).

Adicionalmente a la alta presencia de biodiversidad, 
la vulnerabilidad al cambio climático y la dependencia 
de recursos naturales, ALC cuenta con situaciones 
estructurales que restringen el contexto para el 
diseño y la implementación de medidas adecuadas 
para la adaptación y mitigación del cambio climático. 
Dentro de dichas medidas se destacan las grandes 
brechas de desigualdad económica y social entre 
las personas, los altos índices de pobreza y extrema 
pobreza agudizados por la COVID-19 (CEPAL, 2021), 
la corrupción generalizada e incluso legitimada 
por la población, la fragilidad institucional y los 
bajos niveles de confianza hacia las organizaciones 
gubernamentales (Transparencia Internacional, 
2019).
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2. Principales focos 
de recuperación 
socioeconómica con 
perspectiva de resiliencia 
climática
El contexto regional descrito justifica y exige que se 
estudien a fondo las particularidades, los riesgos y 
las oportunidades que se enfrentan en el camino al 
desarrollo sostenible. En la presente investigación, 
cada país presentó diferentes oportunidades de 
acción identificadas en los talleres. El análisis 
comparativo de los resultados puso de manifiesto la 
convergencia respecto a algunas de las necesidades 
y oportunidades de recuperación socioeconómica 
con perspectiva de resiliencia climática más 
apremiantes en la región. Se evidencia la urgencia de 
cooperación entre los diferentes actores (gobierno, 
sector privado, sociedad civil y academia) en los 
ámbitos nacional, regional y global para abordar 
dichos temas críticos. 

La tabla 1 muestra las más de cincuenta prioridades 
de acción identificadas de manera transversal 
en los países de ALC. Estas fueron agrupadas en 
seis categorías de políticas, que reflejan medios 
concretos para reconstruir la sociedad y los 
negocios en la región en el contexto de la pandemia 
por COVID-19, con una perspectiva de resiliencia 
climática. Los grupos de políticas públicas se 
definieron a partir de un ejercicio de codificación y 
triangulación de los contenidos verbales resultantes 
de los talleres realizados en los siete países. 

Como se muestra en la tabla 1, a cada grupo de 
política pública se asociaron los ODS relacionados, 
señalando así cómo la acción climática contribuye 
paralelamente al avance de los países frente a la 
Agenda 2030.
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Tabla 1.  Grupos de políticas públicas priorizados en los talleres, 
opor tunidades para la acción y relación con ODS.

Grupo de polít ica pública Opor tunidades para la acción ODS

Uso sos tenible de los 
ecosis temas 

•  Ef ic iencia en el  uso del  agua y la energía 
•  Uso sostenible y regenerativo de suelos
• Uso sostenible y regenerativo de los 
océanos 
•  Restauración y regeneración ecológica

ODS 8 .4
ODS 14
ODS 15

Diversif icación sos tenible 

•  Retirada sostenible de la industr ia 
ex tractiva
•  Economía creativa
•  Bioeconomía
• Tur ismo sostenible
•  Generación de empleos verdes
• Empresas con propósito
•  Expor taciones sostenibles y 
divers i f icadas
• Formalización
• Cadenas de suminis tro sostenibles
•  Modelos de negocio sostenibles
•  Economía circular
•  Consumo consciente
• Adopción y popular ización de esti los de 
v ida sostenibles
•  Alineación de iniciat ivas pr ivadas a la 
es trategia cl imática nacional
•  Innovación en procesos e I+D 
•  I+D mult iactor
•  For talecimiento de la protección a la 
propiedad intelectual
•  Contratación del  Estado sostenible 
(compras sostenibles)
•  Soluciones basadas en la naturaleza
• Pagos por ser v icios ecosis témicos
• Ciudades resil ientes
• Infraestructuras sostenibles
•  Mercados de carbono
• Acción cl imática rentable
•  Bonos verdes
• Soluciones basadas en la naturaleza
• Carbono azul
•  Maricultura

ODS 8 . 2
ODS 8 .3
ODS 8 .4
ODS 8 .9
ODS 9.3
ODS 9.5
ODS 9.b
ODS 9.c
ODS 11
ODS 13



Y el desarrollo regenerativo y sostenible en Latinoamérica y el Caribe 9
CENTRO DE LOS OBJETIVOS

DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PARA AMÉRICA LATINA

Fuente:  Gonzalez-Perez et al .  (2022)

Desarrollo rural  y seguridad 
alimentaria

• Aceleración de la economía y la 

integración rurales

• Prácticas de agricultura sostenible 

agroecología, silvopastoreo y agricultura 

regenerativa para una producción saludable 

y biodiversidad

• Creación de normas y estándares para la 

agricultura ecológica/orgánica

• Promoción del consumo local

• Productividad en el sector agrícola y 

tecnología para el almacenamiento 

• Productos agrícolas de valor agregado con 

potencial de expor tación

• Turismo científico y ecológico

ODS 1.4
ODS 8
ODS 12
ODS 15

Transición energética

•  Movil idad verde (masiva ,  pr ivada y de 
mercancías) 
•  I+D para la tecnología y la innovación en 
procesos 
•  Transición a tecnologías l impias

ODS 9
ODS 13

Educación para el  desarrollo 
sos tenible

•  Desarrollo de la conciencia ciudadana 
hacia la conser vación 
• Inclusión de la educación ambiental y el 
alfabetismo climático en los currículos 
• Educación para el consumo sostenible

ODS 4
ODS 13 .3
ODS 8 .b
ODS 9.c

Renovación del  es tado de 
bienes tar 

•  Inversión en la infraestructura necesaria 
para la implementación ( incluyendo sistema 
de educación y de salud) 
•  Desarrollo de infraestructura y tecnología 
para la cober tura de internet
• Programas para la protección de las 
personas desempleadas 
• Programas sociales para aquellos en 
situaciones vulnerables

ODS 1.3
ODS 1.5
ODS 3 .8
ODS 8 .b
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El primer grupo de política pública identificado fue 
el de uso sostenible de los ecosistemas, con énfasis 
en la protección de ecosistemas estratégicos como 
la selva amazónica y los océanos; esto último, 
teniendo en cuenta que la mayoría de países de 
ALC tienen más territorio marino que terrestre, en 
el que se alberga una exuberante biodiversidad 
ampliamente invisible, amenazada y subutilizada 
(CEPAL, 2020). Con este propósito, se señaló la 
alta relevancia de avanzar en los mecanismos para 
aumentar la eficiencia y productividad en el uso de 
la energía y del agua.

No obstante, la mayoría de los participantes de 
los grupos focales coincidieron en que el uso 
sostenible de los ecosistemas es inviable bajo 
un enfoque de recuperación económica que dé 
continuidad a la senda de dependencia extractivista 
que ha caracterizado históricamente la región. En 
contraposición, destacaron la relevancia de una 
recuperación verde que permita la transición hacia 
nuevas formas de economía capaces de conciliar el 
bienestar y la prosperidad de las sociedades con la 
salud de los sistemas naturales. 

La diversificación sostenible se sugirió en este 
sentido como un segundo grupo de políticas 
públicas que se deben impulsar para lograr el 
reemplazo progresivo de las prácticas económicas 
convencionales por prácticas y modelos de negocio 
sostenibles y regenerativos, como la bioeconomía, 
la economía circular, las soluciones basadas 
en la naturaleza, los mercados de carbono, el 
carbono azul, el turismo sostenible y las cadenas 
de valor sostenibles, entre otros. Frente a estas 
oportunidades, se destacó la necesidad de 
fortalecer la inversión de los gobiernos y el sector 
privado en actividades de investigación y desarrollo 
que den lugar a las innovaciones requeridas. 

En esta línea, dada la importancia histórica de 
la economía rural para los países de ALC (OIT, 

2020), así como la creciente crisis de hambre que 
enfrenta actualmente la región (FAO et al., 2020), el 
desarrollo rural y la seguridad alimentaria surgieron 
como un tercer grupo de políticas públicas con alta 
prioridad para la recuperación verde. Al respecto, se 
señaló la pertinencia de acelerar el aumento de la 
productividad del campo a partir de inversiones en 
ciencia, tecnología y actualización técnica, así como 
la promoción de actividades agrícolas y no agrícolas 
que permiten la protección y regeneración de los 
ecosistemas, como es el caso de la ganadería y la 
agricultura regenerativas, y del turismo ecológico y 
científico. 

Por otra parte, la transición energética fue resaltada 
como un paso fundamental para el logro de las 
contribuciones nacionalmente determinadas 
(NDC, por sus siglas en inglés) de los países de 
ALC, lo cual se atribuye especialmente a la gran 
variedad de recursos que tiene la región para 
generar energía renovable, a pesar de que aún 
están en gran parte sin explotar (IRENA, 2020). Los 
participantes mencionaron que la diversificación 
del mix energético requiere un desmantelamiento 
paulatino de la tecnología obsoleta en las prácticas 
productivas y en los hogares, la implementación de 
la movilidad verde masiva, privada y de mercancías y 
la construcción de la infraestructura necesaria para 
ello. 

Como cuarto grupo prioritario de políticas públicas, 
los participantes coincidieron en el papel que 
desempeña la educación para el desarrollo sostenible 
en la transición hacia un paradigma económico 
compatible con los requerimientos de resiliencia 
climática. En esa dirección, se propuso incluir 
una perspectiva de cambio climático, conciencia 
de los servicios ecosistémicos y protección de los 
ecosistemas de manera transversal en los currículos 
de educación, desde los jardines infantiles hasta la 
universidad. 
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Finalmente, frente a los desafíos estructurales que 
han caracterizado históricamente los países de 
ALC y que se han agudizado con la pandemia por 
COVID-19, tales como la desigualdad, la pobreza, 
la informalidad y los sistemas de protección social 
débiles (CEPAL, 2020; Mohieldin et al., 2022), los 
participantes coincidieron ampliamente en la 
necesidad de aunar esfuerzos para dar paso a la 
renovación del estado de bienestar, haciendo así 
eco del llamado con el que los líderes del Foro 
Económico Mundial (World Economic Forum, 
2021), las Naciones Unidas (Guterres, 2020) y el 
mundo empresarial (Stephens, 2020) han instado 
al desarrollo de un nuevo contrato social entre 
gobiernos, empresas y ciudadanos del mundo, 
poniendo en el centro la dignidad humana, la 
resiliencia y la cooperación voluntaria de los 
diferentes grupos de interés, teniendo en cuenta 
que cada actor tiene sus normas y espera que su 
voz tenga una importancia equitativa que le permita 
cambiar o establecer estándares (Gonzalez-Perez, 
2022; Gonzalez-Perez y Piedrahita-Carvajal, 2022; 
Ibrahim, 2021; Mazzucato, 2021; Scott, 2020). 
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3. El rol del gobierno, el 
sector privado, la sociedad 
civil y la academia para 
impulsar la acción climática 
en ALC

Después de señalar las principales oportunidades de 
acción para una recuperación socioeconómica con 
perspectiva de resiliencia climática en el contexto 
pospandemia, los participantes de los talleres fueron 
invitados a proponer medios de implementación a 
través de los cuales el gobierno, el sector privado, 
la sociedad civil y la academia podrían desempeñar 
un papel relevante en la transición hacia una 
economía verde, justa e inclusiva. A continuación, 
se presentan los principales hallazgos por actor, 
producto del análisis comparativo de los resultados 
de los siete países incluidos en este estudio.

3.1. El rol del gobierno: fortalecer 
los instrumentos de política 
pública para lograr un futuro justo, 
inclusivo y resiliente al cambio 
climático

Como se muestra en la tabla 2, los participantes 
destacaron la urgencia de que los gobiernos de 
ALC fortalezcan su rol frente a la acción climática 
utilizando como principal medio de implementación 
el fortalecimiento de tres tipos de instrumentos de 

política pública: los mecanismos regulatorios, los 
incentivos y la tributación. 

Respecto a las medidas regulatorias, los participantes 
resaltaron que su pertinencia en este contexto de 
crisis climática corresponde esencialmente a la 
insuficiencia de las recomendaciones voluntarias 
para generar los cambios requeridos en los 
comportamientos de las personas, las empresas 
y las entidades públicas. No obstante, generaron 
también la alerta de que, si bien la regulación es 
clave, debe implementarse con una perspectiva de 
transición progresiva dada la dependencia de la 
economía regional frente a la agricultura, la minería 
y la ganadería.
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Tabla 2 .  Instrumentos de política pública para la transición a una 
recuperación socioeconómica con perspectiva de resiliencia climática.

Mecanismos regulatorios Incentivos Tributación

Regulación obligatoria 
respecto a la acción 
climática para las 
compañías ,  los gobiernos y 
los indiv iduos

Incentivos a los modelos sostenibles de 
producción

Impuestos a 
activ idades intensivas 

en carbono

Regulación del  uso del  suelo 
y los recursos naturales

Financiación a las PYME comprometidas 
con la sostenibil idad

Reducción de 
impuestos que 

promueva la producción 
y el  consumo 
responsables

Regulación de la protección 
de la biodiversidad Incentivos para negocios ,  entidades 

públicas e indiv iduos que abogan por la 
protección de la biodiversidad

Reducción de 
impuestos por la 

inversión en sectores 
estratégicos para la 

recuperación 
Regulación de la indus tr ia 
ex tractiva

Regulación de los bonos 
verdes

Incentivos por la inclusión de estrategias 
de resil iencia al  cambio cl imático en 
sectores clave

Reducción de 
impuestos a 

las compañías 
con impactos 

socioeconómicos 
posit ivos e incluyentes

Regulación del  mercado de 
carbono

For talecimiento del  control 
de áreas protegidas

Incentivos por la transición a tecnologías 
sostenibles para las empresas y las 
personasMarco regulatorio para 

fomentar la inclusión 
económica de actores locales

Reducción de 
impuestos para hogares 

con tecnologías o 
prácticas sostenibles

Marco regulatorio para 
promover la inversión en 
sectores es tratégicos para la 
recuperación de los negocios 
y la sociedad

Incentivos para la innovación en 
tecnología

Impuestos a grandes 
for tunas

Fuente:  Cons trucción propia basada en Gonzalez-Perez et al .  (2022)
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Dado que la regulación no es siempre factible, 
incentivos como los pagos por servicios ambientales 
se resaltaron como mecanismos potentes para 
promover cambios en el mercado que favorezcan a 
los actores interesados en implementar estrategias 
de mitigación y adaptación para el cambio climático 
y a la pérdida de biodiversidad. Adicionalmente, 
según los participantes, es fundamental que los 
países de ALC implementen una reforma tributaria 
para financiar sus políticas públicas de recuperación 
verde y acción climática, en lugar de depender en tan 
alta proporción del financiamiento internacional.

3.2. El rol del sector privado: 
transitar de la sostenibilidad a la 
regeneración

El papel de las empresas para abordar el cambio 
climático y promover la acción climática es cada 
vez más visible (Gonzalez-Perez, 2017; Kaartemo 
y Gonzalez-Perez, 2020). Sin embargo, poco se ha 
explorado sobre la relación entre la estrategia y las 
respuestas a los desafíos del cambio climático sobre 
las opciones estratégicas que podrían llevar a las 
empresas a desarrollar adaptaciones innovadoras 
al cambio climático o al reajuste continuo de los 
procesos estructurales a las condiciones climáticas 
cambiantes.

Al plantear el término adaptación, nos referimos, 
por ejemplo, a la capacidad de una empresa para 
continuar sus operaciones y cumplir sus objetivos a 
pesar de los desafíos que trae el cambio climático. 
Quienes han investigado esta relación se centran 
en las capacidades organizativas que permiten a 
las empresas adaptarse. Canevari-Luzardo (2020) 
explica que algunas de estas capacidades incluyen 
la capacidad de acceder a información sobre 
soluciones viables, la conciencia de los problemas 
del cambio climático y la disponibilidad de recursos 
internos para llevar a cabo acciones de adaptación.

Además de las capacidades internas de las 
empresas para adaptarse potencialmente al cambio 
climático, también están las redes, relaciones y 
alianzas comerciales de las que la empresa forma 
parte, lo que tiene una influencia decisiva en el 
comportamiento adaptativo. En otras palabras, las 
empresas no se adaptan de forma aislada, sino 
que lo hacen en el contexto de interconexiones, 
interacciones e interdependencias. 

Se han establecido diferentes redes empresariales 
en varios países de América Latina y el Caribe en 
temas relacionados con el desarrollo sostenible 
y las dimensiones social y ambiental de la 
sostenibilidad. Estas alianzas de acción colectiva, 
redes empresariales y comunidades de práctica 
facilitan el intercambio de información y aceleran 
la innovación, reducen la incertidumbre, promueven 
la cocreación de conocimientos y capacidades, al 
igual que se influyen mutuamente, contribuyendo 
al avance de la adaptación. Además, facilitan 
la identificación e implementación conjunta 
de estrategias de compensación de emisiones, 
posibilitando el logro de la neutralidad de carbono 
y promoviendo el desarrollo de mecanismos y 
capacidades de adaptación colectiva al cambio 
climático.

El sector privado puede contribuir a la sinergia 
entre recuperación socioeconómica de la región y 
resiliencia climática por medio de:

• La redefinición de los propósitos empresariales.

• La ciudadanía corporativa y el activismo empresarial 
en lo referente al desarrollo sostenible.

• La priorización de criterios de sostenibilidad para 
la otorgación de financiación.

• El fortalecimiento de relaciones entre grupos de 
interés locales.
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• La adopción de un enfoque regenerativo, más allá 
de la compensación.

• La adopción de una gestión de riesgos que incluya 
riesgos climáticos. 

• La inversión responsable.

• Incentivar inversiones empresariales con impacto 
medible en dimensiones ASG (ambiental, social y de 
gobierno corporativo).

• La generación de empleos decentes.

• La inversión extranjera directa en sectores verdes.

3.3. El rol de la sociedad civil: 
fortalecer la participación y el 
consumo consciente

Según los participantes, la sociedad civil 
(organizaciones e individuos) tiene un papel clave en 
las acciones necesarias para alcanzar un escenario 
de recuperación económica verde, ya que pueden 
influir en las prioridades del gobierno y el sector 
privado a través de mecanismos de participación 
y movilización ciudadana. Al respecto, se destacó 
la oportunidad de intensificar la participación 
de los jóvenes en todos los espacios de toma de 
decisiones, dado que se percibe que tienen mayor 
sensibilidad frente a la crisis climática. 

Así mismo, los participantes destacaron que la 
sociedad civil puede tener una alta influencia en el 
cambio del modelo socioeconómico actual a partir 
del reemplazo progresivo de sus hábitos de consumo 
convencionales por hábitos que tengan en cuenta 
los impactos sociales, ambientales y económicos de 
los productos y servicios adquiridos, considerando 
además su rol en el fortalecimiento de la economía 
local.

Otros posibles medios de implementación para la 
sociedad civil serían:

• El activismo social y la movilización a favor de una 
recuperación justa, verde e incluyente.

• El empoderamiento de líderes jóvenes.

• La conservación y transmisión de conocimiento 
del territorio.

• La apropiación de mecanismos locales para la 
gestión de desastres.

• El fortalecimiento de la economía local.

• Nuevos hábitos de consumo y estilos de vida.

3.4. El rol de la academia: 
trascender el campus para 
conectar con los desafíos sociales

Más del 50 % de las menciones hechas por los 
participantes sobre la academia y las universidades 
se restringieron a su rol en el desarrollo de un 
sistema educativo de calidad. Estos hallazgos 
sugieren que la sociedad percibe la academia como 
un actor secundario, y representan un llamado de 
atención a las instituciones educativas en todos los 
niveles a conectarse con la industria, la sociedad 
civil y el gobierno para cocrear soluciones a los 
desafíos de la sociedad.

Al respecto, Gonzalez-Perez et al. (2021) afirmaron 
que la crisis por la pandemia por COVID-19 ha traído 
desafíos importantes a todo tipo de organizaciones, 
y para las universidades, en particular, ha 
representado la urgencia de evolucionar sus 
misiones y priorizar sus grupos de interés hacia el 
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fortalecimiento del impacto local. En este sentido, 
los participantes destacaron la relevancia de que 
en la academia se formen líderes que trabajen 
para una agenda común de desarrollo sostenible y 
regenerativo.

Otros posibles medios de implementación para la 
academia serían:

• Promover el cambio cultural requerido para una 
recuperación económica verde e incluyente.

• Ser una plataforma para la promoción de la acción 
colectiva y el involucramiento de la sociedad civil en 
la toma de decisiones.

• Liderar la transformación del sistema educativo 
público.

• Generar las bases científicas para el diseño y la 
implementación de políticas públicas, incluidas 
aquellas relacionadas con el ordenamiento territorial 
para la prevención de desastres y la protección del 
medio ambiente.

• Coordinar alianzas público-privadas.

• Investigar y desarrollar las condiciones, los retos y 
las oportunidades de la transición energética.

• Investigar y desarrollar nuevas tecnologías para 
la calefacción y refrigeración (en la actualidad son 
altamente contaminantes).

• Retomar el monitoreo de áreas protegidas e 
identificar y liderar la protección y regeneración de 
ecosistemas estratégicos.

• Sistematizar y difundir casos de éxito nacionales 
e internacionales que permitan replicar buenas 
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prácticas.

4. Retos y oportunidades 
de los países de ALC para 
contribuir a los compromisos 
del Acuerdo de París, la 
COP26 y la preparación para 

la COP27
El 13 de noviembre del 2021 se culminó la Conferencia 
de las Partes COP26, un evento considerado por 
muchos como el más importante desde COP21, 
que dio origen al Acuerdo de París (De Ferrer, 2021; 
UNFCCC, 2021a; Unión Europea, 2021). Líderes de 
más de 200 naciones, representantes de la academia, 
el sector privado y la sociedad civil se reunieron 
para discutir los retos, las soluciones, intenciones, 
voluntades y la ciencia detrás de la acción climática 
mundial. Pese a que se lograron avances en los 
compromisos, el secretario General de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, admitió que la voluntad 
política colectiva aún no es suficiente para superar 
las profundas contradicciones que amenazan el 
objetivo acordado en COP21 de limitar el incremento 
en la temperatura global promedio por debajo de los 
2 °C, por encima de los niveles preindustriales, y 
perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 °C 
(Guterres, 2021). A finales del 2022 tendrá lugar, en 
Sharm El-Sheikh en Egipto, la COP27, en la que se 

esperan planes aún más ambiciosos de los que se 
han concertado desde el Acuerdo de París en el año 
2015, en la COP21. 

Los principales avances logrados en la COP26 son: 
(1) los compromisos para erradicar la deforestación; 
(2) la reducción de las emisiones de metano a 
través del Compromiso Mundial sobre el Metano; 
(3) la reducción de la generación de energía basada 
en combustión de carbón; (4) la eliminación de 
subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, 
y (5) la movilización de recursos financieros para 
acelerar la transición a una economía baja en 
carbono (Naciones Unidas, 2021b). Pese a que los 
textos oficiales representan pasos en la dirección 
correcta, los compromisos no son suficientemente 
ambiciosos (Guterres, 2021; Naciones Unidas, 
2021b), especialmente para las pequeñas islas y los 
países más vulnerables (Naciones Unidas, 2021a).

Aunque todos los países latinoamericanos y del 
Caribe ratificaron el Acuerdo de París y algunos 
se han propuesto contribuciones nacionalmente 
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determinadas (NDC) ambiciosas, países como 
México y Brasil no solo no han aumentado sus 
compromisos, sino que modificaron en el 2020 la 
metodología para el cálculo del incremento en las 
emisiones de una forma que permitiría que estas 
siguieran aumentando, siendo estos compromisos 
calificados como “altamente insuficientes” por la 
organización de científicos independientes Climate 
Action Tracker (Climate Action Tracker, 2020) e 
incluso objeto de demandas en litigios climáticos 
por parte de la sociedad civil. Dichos litigios 
lograron, en el caso de México, mantener la NDC 
presentada originalmente en el 2015 en lugar de la 
actualización del 2020 (Cabrera, 2021). En el caso 
de Brasil, la demanda impuesta por la ciudadanía no 
fue considerada (Climate Change Litigation, 2021). 
Con esto destacamos el rol de la sociedad civil y 
la capacidad de presión internacional como drivers 
para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 
adquiridos. 

4.1. Erradicar la deforestación

Los países de Latinoamérica y el Caribe generan 
alrededor del 10 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial (CEPAL, 2019). 
La principal fuente de emisiones en la región 
proviene del uso de la tierra, la deforestación y la 
ganadería (CEPAL, 2019). La expansión agrícola en 
la Amazonía brasileña para satisfacer la demanda 
de biocombustibles, cultivos agrícolas y ganadería 
impactó significativamente el paisaje natural y 
provocó una serie de incendios masivos en los 
últimos años (Escobar, 2019).

En lo que respecta al compromiso contra la 
deforestación firmado en la COP26, la Declaración de 
los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de 
la tierra no fue firmada por Bolivia ni por Venezuela, 
ni por buena parte de los estados insulares del 
Caribe como Antigua y Barbuda, Dominica, al igual 
que Bahamas (Duggal, 2021; Página Siete, 2021). El 
rechazo ante este compromiso es especialmente 
preocupante en el caso de Bolivia, debido a que 

enfrenta grandes retos en términos de deforestación 
agravados por el flagelo del cultivo de coca (Dávalos 
et al., 2016). 

4.2. Reducir las emisiones de gas 
metano

El Compromiso Mundial de Metano fue firmado 
por más de 100 países (Comisión Europea, 2021). 
Excepción notable a la firma de este compromiso es 
la de Bolivia (Duggal, 2021). La principal fuente de 
emisiones de metano en el mundo es la agricultura 
(Karakurt et al., 2012), por lo que la firma de este 
compromiso, si se planea cumplir con él, implicará 
importantes cambios en la matriz productiva y la 
política en la región, como sería el caso de países 
como Brasil y Perú, siendo Brasil el segundo 
productor de carne de res en el mundo (Fernandes et 
al., 2020) y siendo la agricultura en Perú una fuente 
de empleo y recursos relevante (Banco Mundial, 
2017). De ahí que los resultados de la investigación 
brindan recomendaciones orientadas a organizar 
y hacer más eficientes los sistemas nacionales 
de abastecimiento, producción y distribución de 
alimentos, valorando su biodiversidad, contenido 
nutricional, potencial de exportación, y protegiendo 
el sustento de los agricultores. Por ende, además 
de crear un ecosistema más justo e inclusivo, se 
mitigarían actividades contraproducentes, tales 
como la generación excesiva de desperdicios de 
alimentos y la mala gestión para su eliminación 
(Vásquez-Rowe et al., 2021), así como la deforestación 
ilegal en zonas protegidas (Delgado Pugley, 2018).

4.3. Reducir la generación de 
energía por combustión de carbón

De los 42 países de la región ALC, únicamente Chile 
y Ecuador firmaron el compromiso de eliminar la 
generación de energía por medio del consumo de 
carbón. Aunque países como Colombia, Ecuador 
o México —cuyas economías se benefician de 
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la explotación del carbón— no firmaron este 
compromiso, no estarán exentos a sus efectos 
debido a que países como Canadá y Alemania sí 
lo hicieron (Duggal, 2021), y podrían en el futuro 
cercano seguir el ejemplo de China que, pese a que 
no firmó el compromiso, declaró en septiembre del 
2021 que detendría sus inversiones en minas de 
carbón en el extranjero (Stanway y Brock, 2021). 

En la investigación realizada por Cordova et al. (2022) 
se recomienda el diseño y la implementación de 
indicadores y objetivos para la inminente transición 
energética. Se propone también la medición del 
daño ocasionado por inversiones e incentivos 
nocivos para el medio ambiente otorgados a 
industrias intensivas en carbono en el país. Esto 
impulsaría los compromisos trazados por la COP26 
con respecto a la reducción progresiva de emisiones 
globales de CO2. 

4.4. Financiar la transición

Entre los retos para abordar el cambio climático se 
encuentran los niveles inadecuados de financiación 
en los países de bajo y mediano ingreso, además 
del dilema entre el medio ambiente y la economía, 
especialmente cuando la mayoría de países de 
la región ALC fundamentan su economía en la 
riqueza de recursos naturales y en su atractivo 
turístico. El Grupo de Trabajo sobre Acceso a la 
Financiación Climática, una iniciativa liderada por 
el Reino Unido y Fiyi, incluyó a Jamaica como caso 
de prueba sobre cómo puede mejorarse el apoyo a 
la financiación climática en términos de rapidez y 
facilidad de acceso a dicho apoyo, y el Reino Unido 
se comprometió a aportar 100 millones de libras 
esterlinas para apoyar la aplicación del enfoque del 
Grupo de Trabajo. 

En un contexto de aumento de la financiación, es 
imperativo que los proyectos financiados sean 
los más impactantes y que la auditoría de estos 

sea efectiva. La eficacia vendrá determinada por 
la medida en que el país sea capaz de movilizar a 
los sectores privado, público y sin ánimo de lucro 
hacia una acción concertada, y por la voluntad del 
gobierno de trasladar sus promesas de las páginas 
a la realidad.

Otra de las conclusiones de la COP26 apunta a que 
los países de alto ingreso puedan otorgar asistencia 
financiera adicional para que las economías de 
países de bajo y mediano ingreso puedan hacer 
frente tanto a los efectos negativos de la COVID-19, 
como a inversiones en estrategias de mitigación y 
adaptación al cambio climático. En esta misma 
línea, los resultados del estudio en Perú refuerzan 
la necesidad imperante de descentralizar las 
oportunidades y los recursos en el país (McNulty 
y Guerra García, 2019; PCM, 2011), redistribuyendo 
estos de manera progresiva y planificada en las 
regiones fuera de la ciudad de Lima, ciudad que ya 
cuenta con una alta concentración de población y 
recursos económicos (INEI, 2017), donde tendrían 
menores alternativas y mayor vulnerabilidad para 
enfrentar el impacto del cambio climático. Por ende, 
el estudio recomienda reforzar los presupuestos y las 
capacidades en los gobiernos regionales y locales, 
alinear la distribución de recursos económicos a 
la estrategia nacional, y la implementación de los 
incentivos mencionados. Así, la descentralización 
facilitaría la administración de los fondos adicionales 
provenientes de las economías desarrolladas.

4.5. Generar una estrategia integral 
de sostenibilidad 

Ante las posibles implicaciones de la COP26 
descritas, y fundamentándonos en la presente 
investigación, reiteramos a los tomadores de 
decisiones de la región de ALC las oportunidades 
de acción consignadas en la tabla 1, y los medios 
para contribuir a una recuperación socioeconómica 
que, además de progreso y desarrollo para la 
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humanidad, regenere, proteja y ponga en el centro 
de sus objetivos al entorno natural y la biodiversidad 
consignados en la sección 3.

los resultados del estudio hacen énfasis en 
la importancia de contar con una estrategia 
integral que pueda incorporar la perspectiva de 
sostenibilidad en los diferentes niveles de la 
educación nacional, desarrollando una conciencia 
ciudadana hacia la conservación y regeneración 
de los ambientes naturales, y una comprensión del 
funcionamiento de los sistemas complejos de la 
sociedad y los negocios. Al incluir las dimensiones 
de sostenibilidad en la formación de las personas 
y generarles un entendimiento holístico acerca de 
la interdependencia de los procesos económicos, 
sociales y medioambientales del país (Cavalcanti-
Bandos et al., 2021), se contribuiría con una de las 
más importantes conclusiones de la COP26, que 
es lograr el trabajo multiactor y colaborativo entre 
organizaciones y naciones en favor de las estrategias 
locales, regionales y globales, para mitigar los 
efectos del cambio climático y adaptar los sistemas 
a las nuevas condiciones que estos ocasionan.

Se pone en evidencia la necesidad de articular 
estrategias contra el cambio climático que parten 
desde el sector educativo y de las industrias 
extractivas. Por lo tanto, a partir de una acción 
conjunta, descentralizadora y coherente de la 
ciudadanía, organizaciones y Estado, se podrán 
lograr cambios trascendentales en el país que estén 
alineados con la transición energética y demás 
compromisos que la COP26 propone.
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5. Conclusiones

Esta investigación tuvo como objetivo generar 
recomendaciones de política pública para la 
recuperación socioeconómica de los países de ALC 
en el contexto pos COVID-19 con una perspectiva 
de resiliencia climática. En primera instancia, 
se encontró que más allá de cualquier política 
económica o climática o ambiental, la región solo 
podrá enfrentar la crisis actual y las crisis venideras 
en la medida en que se generen las reformas 
necesarias para superar problemas estructurales, 
como la alta centralización, la inestabilidad política, 
la ineficiencia del Estado, la falta de credibilidad en 
las instituciones, la corrupción y la inequidad social. 

En segundo lugar, se identificó que más allá de 
las particularidades de cada país, existe una alta 
convergencia en los focos de acción prioritarios 
que podrían impulsar de manera simultánea la 
recuperación socioeconómica y la acción por el 
clima en la región, entre los cuales se destacaron: 
(1) el uso sostenible de los ecosistemas; (2) la 
diversificación sostenible; (3) el desarrollo rural y la 
seguridad alimentaria: (4) la transición energética; 
(5) la educación para el desarrollo sostenible y (6) la 
renovación del estado de bienestar. 

En tercer lugar, se reconocieron los medios de 
implementación a través de los cuales los diferentes 
actores de la sociedad (gobierno, sector privado, 
sociedad civil y academia) podrían contribuir para 
que la recuperación económica sea verde y justa. En 
este punto, además de resaltar la preponderancia 
del rol de cada actor, se hizo énfasis en las 
oportunidades de cooperación entre los diferentes 
actores, bajo la convicción de que la acción por el 
clima necesita ser acción colectiva. 

Finalmente, se analizaron los avances y retos de la 
COP26 para los países de ALC, haciendo énfasis 
en los asuntos con mayor impacto en la región: la 
erradicación de la deforestación, la reducción de 
las emisiones de gas metano, la financiación para la 
transición y la necesidad de una estrategia integral 
de sostenibilidad con perspectiva multiactor.

En este orden de ideas, se concluyó que nos 
encontramos en un punto de inflexión como 
humanidad y como región, en el que podemos seguir 
actuando de manera aislada desde una perspectiva 
cortoplacista de divergencia entre los objetivos 
económicos y ambientales, o podemos aprovechar 
las oportunidades de acción colectiva para crear 
juntos sociedades resilientes, prósperas y justas.
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