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INTRODUCCIÓN

PANORAMA REGIONAL

INDICADORES AMBIENTALES 
DE LOS ODS Y SU ESTADO EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ODS - 1 FIN DE LA POBREZA
• Índice de pobreza 

multidimensional
• Tenencia y acceso a la tierra
• Acceso al financiamiento
• Impactos de los desastres 

en las personas pobres

ODS 2 – HAMBRE CERO
• Prácticas agrícolas 

sostenibles
• Microfinanzas para mejorar 

la producción de alimentos
• Seguridad genética y 

de la biodiversidad

ODS 3 – SALUD Y BIENESTAR
• Enfermedades tropicales 

desatendidas
• Contaminación atmosférica
• Contaminación de 

agua y suelo
• Intoxicaciones no 

intencionales

ODS 4 – EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO
• Acceso a tierras agrícolas
• El género en los acuerdos 

ambientales multilaterales 
y avances nacionales

ODS 6 – AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO
• Calidad e infraestructura 

del agua
• Uso eficiente del agua y 

estrés hídrico
• Ecosistemas relacionados 

con el agua
• Gestión de recursos 

hídricos

ODS 7 - ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE
• Acceso universal a la energía
• Energía renovable
• Eficiencia energética
• Gestión energética y 

cooperación internacional

ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
• Eficiencia de recursos y 

desacoplamiento económico
• Trabajo decente
• Turismo sostenible

ODS 9 – INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 
• Intensidad de emisiones
• Industrias verdes y 

eco-innovación

ODS 10 – REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES
• Desigualdades ambientales
• Impactos ambientales de 

las migraciones
• Dimensiones ambientales 

de la migración

ODS 11 – CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES
• Consumo de tierras urbanas
• Transporte sostenible
• Espacios abiertos y áreas 

verdes en zonas urbanas
• Patrimonio cultural y natural
• Riesgos de desastres
• Reducir el impacto 

ambiental de las ciudades
• Planificacion urbana

ODS 12 – PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES
• Consumo y producción 

sostenibles
• Desperdicio de alimentos
• Productos químicos y 

desechos peligrosos
• Prevención, reducción, 

reciclaje y reutilización 
de desechos

• Sostenibilidad corporativa
• Compras públicas 

sostenibles y educación 
ciudadana 

• Subvenciones al 
combustible fósil

ODS 13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
• Desastres 

hidrometeorológicos
• Gestión del riesgo de 

desastres y gobernanza del 
cambio climático

• Vulnerabilidad
• Mecanismos de 

financiamiento

ODS 14 – VIDA SUBMARINA
• Contaminación marina y 

eutrofización costera
• Acidificación oceánica
• Recursos pesqueros marinos
• Subvenciones y 

reglamentos de pesca
• Gestión marina

ODS 15 – VIDA DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES
• Ecosistemas y biodiversidad
• Bosques
• Desertificación y 

degradación del suelo
• Ecosistemas de montaña
• Gestión de ecosistemas

ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS
• Tribunales y 

derechos ambientales
• Conflictos ambientales
• Defensores ambientales

ODS 17 – ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS
• Finanzas
• Tecnología
• Creación de capacidad
• Comercio
• Problemáticas sistémicas: 

mecanismos institucionales 
y producción de datos

CONCLUSIÓN: UN LLAMADO 
A LA ACCIÓN

ANEXO 1

REFERENCIAS
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TABLAS

ODS - 1 FIN DE LA POBREZA
Tabla 1.1 Índices nacionales de pobreza 
multidimensional en los países de ALC y la 
integración de las dimensiones ambientales
Tabla 1.2 Pobreza en zonas 
urbanas y rurales en ALC 
Tabla 1.3 Coeficiente de Gini para la 
distribución de la tierra 
Tabla 1.4 Microfinanzas en ALC rural
Tabla 1.5 Cantidad de ciudades consideradas 
‘Modelos a seguir’ que han entregado sus 
Autoevaluaciones para la resiliencia frente a 
desastres a nivel local

ODS 2 – HAMBRE CERO
Tabla 2.1 Cuotas regionales en las 
exportaciones netas globales de alimentos 
en los escenarios convencionales 
y alternativos para 2050 
Tabla 2.2 Políticas y programas 
regionales para la conservación 
y uso de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura
Tabla 2.3 Centros primarios de origen y 
diversidad en ALC

ODS 3 – SALUD Y BIENESTAR
Tabla 3.1 Diez ecosistemas de ALC y su 
relación específica con las ETD
Tabla 3.2 Contaminación atmosférica y 
muertes relacionadas en países de ALC
Tabla 3.3 Tasa de mortalidad atribuida a falta 
de agua potable, saneamiento deficiente y 
falta de higiene, 2016
Tabla 3.4 Tasa de mortalidad atribuida a 
intoxicaciones no intencionales, 2016 y 
variación 1990-2016

ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD
Tabla 4.1 Principios rectores y temas 
relacionados de la Recomendación de 1974
Tabla 4.2 Miembros de RedLAC y ARIUSA

ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO
Tabla 5.1 Los países de ALC que 
mencionan la igualdad de género en 
sus EPANB o metas nacionales
Tabla 5.2 Países que incluyen acciones 
relacionadas con el ODS 5 en sus NDC y 
países con un PAGcc

ODS 6 – AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
Tabla 6.1 Porcentaje de población con acceso 
a agua potable segura y relación de mejora 
en los países de ALC, 2015
Tabla 6.2 Productividad del 
agua en países de ALC
Tabla 6.3 Sitios Ramsar en 
países de ALC, 2018
Tabla 6.4 Asistencia oficial para el desarrollo 
recibida por los países de ALC para agua y 
saneamiento, 2017

ODS 7 - ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE
Tabla 7.1 El mercado de 
automóviles eléctricos en ALC
Tabla 7.2 Indicadores regulatorios para 
energía sostenible (RISE) en países de ALC
Tabla 7.3 Países de ALC con políticas de 
medición neta
Tabla 7.4 Licitaciones de energías renovables 
en países de ALC

ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Tabla 8.1 Huella material per 
cápita en países de ALC
Tabla 8.2 Consumo material interno per 
cápita en los países de ALC

ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA 
Tabla 9.1 Patentes de tecnología ambiental 
en países de ALC, 2000-2017

ODS 10 – REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES
Tabla 10.1 Cantidad de personas 
desplazadas por desastres naturales 
en los países de ALC, 2018
Tabla 10.2 Países de ALC que abordan 
la movilidad humana y/o la migración 
ambiental/climática en sus estrategias 
para el cambio climático

ODS 11 – CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES
Tabla 11.1 Sitios del Patrimonio 
Mundial en ALC y en el mundo

ODS 12 – PRODUCCION Y CONSUMO 
RESPONSABLES
Tabla 12.1 Cinco principales convenios/
protocolos sobre desechos peligrosos y 
químicos y su estado en los países de ALC
Tabla 12.2 Compras públicas sostenibles en 16 
países de ALC

ODS 13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
Tabla 13.1 Índice de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático por país
Tabla 13.2 Emisiones de bonos alineados con 
el clima de ALC, por país 

ODS 14 – VIDA SUBMARINA
Tabla 14.1 Los diecinueve países de 
ALC que participaron en la campaña 
mundial del Mar Limpio
Tabla 14.2 Países de ALC que respaldan la 
iniciativa de UNCTAD - FAO - PNUMA sobre 
subvenciones a la pesca, 2016

ODS 15 – VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
Tabla 15.1 Países de ALC en el 
Índice de la Lista Roja

Tabla 15.2 Porcentaje de Áreas 
Clave de Biodiversidad (ACB) dentro 
de áreas protegidas terrestres y 
de aguas dulces, y variación
Tabla 15.3 Exportaciones de comercio 
ilegal de especies silvestres en 
países de ALC, 2013-2018
Tabla 15.4 Porcentaje de áreas de 
biodiversidad clave de montaña (ABCM) 
bajo protección e índice de cobertura verde 
de las montañas en países de ALC

ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS
Tabla 16.1 Instrumentos de política en los 
países de ALC que se adhieren a los pilares 
principales ‘Principio 10’
Tabla 16.2 Tribunales judiciales o 
administrativos especializados en asuntos 
ambientales en países de ALC
Tabla 16.3 Países de ALC con 
constituciones que incluyen el derecho 
a un medio ambiente saludable
Tabla 16.4 Instrumentos de política de 
países de ALC para defensores ambientales
Tabla 16.5 Redes de mujeres de ALC que 
defienden derechos ambientales y sociales

ODS 17 – ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS
Tabla 17.1 AOD recibida por 
los países de ALC, 2017
Tabla 17.2 Cantidad de AMA por país de ALC
Tabla 17.3 Convergencia de planes 
de desarrollo nacional de los 
países de ALC y el ODS 17
Tabla 17.4 Mecanismos de los países de 
ALC para la aplicación de la Agenda 2030 y 
envío de Informes Nacionales Voluntarios
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FIGURAS

ODS - 1 FIN DE LA POBREZA
Figura 1.1 Porcentaje de población indígena y 
habitantes en extrema pobreza de ALC
Figura 1.2 Distribución de tierras agrícolas en ALC
ODS 2 – HAMBRE CERO
Figura 2.1 Índice de conversiones de tierras naturales 
y agrícolas en las subregiones de ALC, 1992 - 2015
Figura 2.2 Uso de plaguicidas en ALC, 1995 - 2016
Figura 2.3 Nivel de conocimiento sobre razas y su 
riesgo de extinción
Figura 2.4 Total de cultivos genéticamente 
modificados en 2017
ODS 3 – SALUD Y BIENESTAR
Figura 3.1 Malaria en ALC (por cada 1.000 habitantes 
en riesgo)
ODS 4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD
Figura 4.1 Medio ambiente y sostenibilidad en las 
universidades de ALC
ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO
Figura 5.1 Brechas de género identificadas en 
cuestiones ambientales
Figura 5.2 Distribución de mujeres dueñas de 
tierras en ALC
ODS 6 – AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
Figura 6.1 Estimaciones de servicios de 
saneamiento gestionados con seguridad, por región 
global (2015)
Figura 6.2 Proporción de aguas residuales 
municipales recolectadas y tratadas
Figura 6.3 Productividad de agua de ALC
Figura 6.4 Nivel de estrés de agua por región, 2015
Figura 6.5 Evolución de sitios Ramsar en ALC, 
1981-2018
Figura 6.6 Superficie de manglares en ALC e 
índices de crecimiento subregionales, 1992-2015
Figura 6.7 Indicadores de contaminación 
de ríos de Asia, África y ALC
Figura 6.8 Asistencia oficial para el 
desarrollo recibida por ALC para agua 
y saneamiento, 2000-2017
ODS 7 - ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE
Figura 7.1 Acceso a la electricidad en los países de 
ALC, 1990 vs 2016

Figura 7.2 Suministro de energía primaria por fuente 
en ALC, 1970-2017
Figura 7.3 Matriz de electricidad renovable de ALC, 
2000-2016
Figura 7.4 Energías renovables en países de ALC
Figura 7.5 Nivel de intensidad energética de la 
energía primaria en los países de ALC
Figura 7.6 Incentivos fiscales para energías 
renovables en países de ALC
Figura 7.7 Inversión en capacidad 
de energía renovable en países de 
ALC, 2018 y cambio desde 2017
ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Figura 8.1 Huella material per cápita por región 
global, 1990-2015
Figura 8.2 Crecimiento económico vs consumo 
material en ALC, 1990-2015
Figura 8.3 Consumo material interno por PIB, por 
región global, 1970 - 2015
Figura 8.4 Pérdidas de ingresos laborales por la 
contaminación del aire en las regiones globales, 
1995-2015
Figura 8.5 Programas de empleo público con 
componentes ambientales por región, 2013
ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 
Figura 9.1 Intensidad de emisiones por PIB en los 
países de ALC, 2000 vs 2016
Figura 9.2 Valor agregado de las manufacturas en 
ALC, 2000-2018
Figura 9.3 Publicaciones de patentes de tecnología 
ambiental por región global, 1980 - 2017
ODS 10 – REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Figura 10.1 Migrantes climáticos internos 
proyectados en tres regiones globales, bajo dos 
escenarios para 2050
ODS 11 – CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES
Figura 11.1 Población urbana que vive en barrios de 
tugurios en los países de ALC, 2005-2014 (%)
Figura 11.2 Emisiones de gases de 
efecto invernadero del sector del 
transporte en ALC, 1990 - 2016
Figura 11.3 Autobús de Tránsito 
Rápido (BRT) en ALC

Figura 11.4 Índice de Apertura en ciudades de ALC, 
1987 - 2014
Figura 11.5 Sitios de Patrimonio Mundial 
en países de ALC y financiamiento 
internacional recibido, desde 1978
ODS 12 – PRODUCCION Y CONSUMO 
RESPONSABLES
Figura 12.1 Políticas de consumo y producción 
sostenibles en países de ALC
Figura 12.2 Pérdida de alimentos y desperdicios en 
ALC, por etapa
Figura 12.3 Desglose global de las emisiones de 
mercurio al aire de fuentes antropogénicas, 2015
Figura 12.4 Sitios contaminados industrialmente en 
regiones de ingresos bajo y medio
Figura 12.5 Desechos electrónicos 
en países de ALC, 2014
Figura 12.6 Generación de desechos sólidos 
municipales per cápita en los países de ALC, 2014
Figura 12.7 Modos y tasas de recolección de 
desechos en países de ALC, 2018
Figura 12.8 Tasas regionales de 
recolección de desechos, reciclaje y 
eliminación en vertederos, 2016
Figura 12.9 Empresas con certificación ISO 14001 
por región global, 1999-2017
Figura 12.10 Informes de sostenibilidad de 
empresas en países de ALC, 2017
Figura 12.11 Subsidios previos al impuesto al 
combustible fósil en los países de ALC, 2017
ODS 13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
Figura 13.1 Eventos climáticos extremos y desastres 
naturales relacionados con el cambio climático en 
ALC, 1990-2019
Figura 13.2 Gobernanza para la reducción del riesgo 
de desastres en los países de ALC, 2019
Figura 13.3 Flujos financieros para el cambio 
climático, 2015/2016 
Figura 13.4 Financiamiento público para el clima 
proveniente de fondos multilaterales para el clima, 
por región global
Figura 13.5 Panorama de países de ALC en el 
portafolio del Fondo Verde para el Clima, 2020
ODS 14 – VIDA SUBMARINA
Figura 14.1 Distribución de plástico flotante en ALC

Figura 14.2 Producción pesquera y especies de 
peces amenazadas en países de ALC, 2016/2018
Figura 14.3 Proporción de poblaciones de 
peces dentro de niveles biológicamente 
sostenibles, por región marina (2015)
Figura 14.4 Pesca por captura y 
acuicultura en ALC, 1974-2013
Figura 14.5 Áreas marinas protegidas 
en países de ALC, 2017
ODS 15 – VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Figura 15.1 Índice de la Lista Roja 
por región global, 1993-2019
Figura 15.2 Comercio ilegal de vida silvestre en 
ALC, 2013-2018 
Figura 15.3 Estado y fuerzas motrices 
positivas y negativas para los bosques 
en los países de ALC, 1990-2016
Figura 15.4 Proporción de tierras degradadas en 
regiones globales, 2000-2015
Figura 15.5 Superficie de tierra degradada en los 
países de ALC, 2015
Figura 15.6 Asistencia oficial para el desarrollo para 
la biodiversidad recibida por ALC, 2002-2017
Figura 15.7 Estado de la convención, protocolos 
y planes de biodiversidad y ecosistemas en los 
países de ALC
ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS
Figura 16.1 Conflictos ambientales en marcha en 
los países de ALC, 2019
Figura 16.2 Muertes de defensores ambientales en 
los cinco países más peligrosos de ALC, 2009-2017
ODS 17 – ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS
Figura 17.1 Participación de los bonos con enfoque 
verde en la emisión total de bonos de ALC en los 
mercados internacionales, 2014-2017
Figura 17.2 Notificaciones de la OMC relacionadas 
con el medio ambiente por miembros mundiales, 
2012-2018
Figura 17.3 Total de notificaciones de la OMC 
relacionadas con el medio ambiente en los países 
de ALC, 2009-2018
Figura 17.4 Producción de indicadores de ODS en 
los países de ALC, 2018
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ABREVIATURAS

© Ministerio de Industria, Energía y Minería, Uruguay

La transición energética en Uruguay redujo en casi un 50% el uso de combustibles fósiles, y ase-
guró que el 98% de la electricidad provenga de fuentes renovables. Además, creó unos 50.000 
nuevos puestos de trabajo y disminuyó al 40% los costos de generación de energía en el país.

10YFP (por sus siglas en inglés) Marco De-
cenal de Programas sobre Modalidades 
de Consumo y Producción Sostenible 
ALC América Latina y el Caribe
ALDFG (por sus siglas en inglés) Aparejos de 
pesca abandonados, perdidos o descartados
AMA Acuerdos Multilaterales Ambientales 
ANEXO II Países desarrollados que 
pagan por los costos de países en 
desarrollo, en el marco de la CMNUCC
AOD Asistencia oficial para el desarrollo
ARIUSA (por sus siglas en inglés) Alianza 
de Redes Iberoamericanas de Universi-
dades por la Sustentabilidad y el Ambiente
BRT (por sus siglas en inglés) 
Transporte Rápido de Autobuses
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica
CMI Consumo material interno 
CMNUCC Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CO2 Dióxido de carbono
COP Contaminantes orgánicos persistentes 
CPS Compras públicas sostenibles
CPS Consumo y producción sostenibles
CTI Ciencia, tecnología e innovación
EPANB Estrategias y planes de acción 
nacionales de biodiversidad
ETD Enfermedades Tropicales Desatendidas
FAO Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura
FMAM Fondo Mundial para el Medio Ambiente
FVC Fondo Verde para el Clima
GEI Gases de efecto invernadero
GEM Grandes Ecosistemas Marinos
GIRH Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
GM Genéticamente modificados
HM Huella Material
ILAC Iniciativa Latinoamericana y 
Caribeña para el Desarrollo Sostenible
INDNR Ilegal, No Declarada y No Reglamentada
IPBES (por sus siglas en inglés) Plataforma Inter-
gubernamental Científico-Normativa sobre Di-
versidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas

IPM Índice de pobreza multidimensional 
KBA (por sus siglas en inglés) Áreas 
Claves para la Biodiversidad
m³ Metro cúbico
MP 2,5 Material particulado de 2,5 micrómetros 
(significa una masa de aire con partículas con 
dos y medio micrómetros o menos de diámetro)
MTEP Millones de toneladas 
equivalente de petróleo 
NDC (por sus siglas en inglés) Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional 
No Anexadas Las Partes que no figuran en 
el Anexo I y Anexo II de la Convención, son 
en su mayoría los países en Desarrollo
ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 
OMS Organización Mundial de la Salud 
PAGcc Planes de Acción de 
Género y Cambio Climático
PEID Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
PIB Producto interno bruto
PMA Países Menos Adelantados
PNUD Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
PNUMA Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente
RAEE Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos
RedLAC Red de Fondos Ambientales 
de Latinoamérica y el Caribe 
RFA Red de Formación Ambiental
SAICM (por sus siglas en inglés) Enfoque 
Estratégico para la Gestión de Productos 
Químicos a Nivel Internacional 
SCAE Sistemas de Cuentas 
Ambientales y Económicas
UNCTAD (por sus siglas en inglés) 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRR (por sus siglas en inglés) 
Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
USD Dólares Estadounidenses
VNR (por sus siglas en inglés) 
Informe Nacional Voluntario
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© Zacatecoluca, El Salvador

La Asociación de Municipios Los Nonualcos, en El Salvador, surgió en 2002 para 
coordinar la respuesta tras el terremoto del año anterior. Actualmente, involucra a 18 
municipalidades en la promoción del desarrollo sostenible y el ordenamiento territorial.

INTRODUCCIÓN

La integración equilibrada del crecimiento 
económico sostenible, la justicia, la protec-

ción social y el cuidado del medio ambiente, 
se refleja en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). Tal como se muestra en este 
documento, la dimensión ambiental está pre-
sente en todos los ODS relacionados con po-
breza, hambre, salud, educación, género, agua 
y saneamiento, energía, crecimiento económi-
co, asentamientos humanos, consumo y pro-
ducción sostenibles (CPS), cambio climático, 
océanos y ecosistemas terrestres.

Esta mayor integración se basa no sólo en 
un principio de precaución de reducción de da-
ños y riesgos, sino también en el rol que juegan 
los recursos naturales para lograr el bienestar 
humano, generar oportunidades económicas y 
fortalecer la resiliencia social y ecológica, para 
las generaciones presentes y futuras.

El futuro de las economías de la región, así 
como la capacidad de los países para combatir 
la pobreza y revertir la desigualdad, depende de 
las vías de desarrollo elegidas hoy por los gobi-
ernos, el sector privado, la sociedad civil y los 
actores del desarrollo en general, así como, por 
la compleja gama de factores internacionales, 
políticos y climáticos. En este documento 
demostraremos que es crucial que la región de 
América Latina y el Caribe avance de manera in-
tegral, incluyendo la dimensión ambiental en las 
políticas nacionales y regionales para fortalecer 
la resiliencia a los impactos, garantizar la salud 
humana y mantener la estabilidad ecológica.

Este informe sobre la dimensión ambiental 
de los ODS en América Latina y el Caribe busca:

1. Explorar la relación entre el medio ambi-
ente y las problemáticas priorizadas en 
cada uno de los ODS;

2. Presentar datos actuales de la región sobre 
los indicadores ambientales de los ODS, 
para resaltar los avances y brechas en la 
dimensión ambiental de la Agenda 2030;

3. Demostrar las oportunidades de una 
gestión ecológicamente racional, para ga-
rantizar alternativas de desarrollo sosteni-
ble que no se traduzcan en agotamiento 
de los recursos naturales, degradación 
ambiental y medios de vida insostenibles.

El reconocimiento del rol de la sostenibilidad 
ambiental en un futuro próspero para la hu-
manidad, implica una acción colectiva, coordi-
nación en todos los niveles y políticas con un 
enfoque integral, multidimensional y multisec-
torial. Durante las últimas décadas, la región 
de América Latina y el Caribe (ALC) ha puesto 
en práctica con éxito iniciativas de desarrollo 
sostenible a diferentes escalas. Sin embargo, 
la región aún no ha aprovechado y ampliado 
estos esfuerzos, opciones y herramientas, que 
ahora pueden ser aplicados a mayor escala 
para alcanzar los ODS (PNUMA, 2016c).

Esta publicación tiene por objeto ayudar a los 
formuladores de las políticas públicas, actores 
de la sociedad civil, gobiernos, comunidades y 
el sector privado que buscan equilibrar la inte-
gración de las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible (social, ambiental y económica), pro-
porcionando percepciones sobre los desafíos a 
los que se enfrenta la región. Para ello, entrega 
una visión general de cada uno de los 17 ODS. 
En cada sección se presentan las principales 
interacciones de los ODS con problemáticas 
ambientales, revisando los datos e información 
disponible sobre los indicadores que estén rela-
cionados con el medio ambiente y/o los indica-
dores proxy en la región.
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© Corredor Biológico en el Caribe/PNUMA

La iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe involucra a Cuba, Haití y Repúbli-
ca Dominicana en la conservación a largo plazo de la biodiversidad, basada en la 
conectividad de los ecosistemas más allá de las fronteras de cada país.

PANORAMA 
REGIONAL 

La región ha logrado avances abordando una 
serie de desafíos socioeconómicos de alta 

prioridad, como mejorar el acceso al agua y re-
ducir el número de personas que viven en barri-
os marginales. Sin embargo, siguen existiendo 
varios desafíos comunes. 

Las economías nacionales aún tienen una 
dependencia persistente y fuerte de los produc-
tos primarios y los recursos naturales, y el que 
la región esté compuesta principalmente de 
países de ingresos medios, oculta la desigual-
dad generalizada con muchas personas que 
permanecen en ‘clases vulnerables’, en riesgo 
de caer en la pobreza. 

El progreso se ha logrado, en muchos ca-
sos, a expensas del medio natural; las fron-
teras agrícolas continúan expandiéndose y la 
población principalmente urbana sigue cre-
ciendo, mientras se mantienen patrones de 
producción que exacerban la degradación del 
medio ambiente.

En este contexto, destacamos cuatro de-
safíos ambientales de la región relacionados 
con varios de los ODS.
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DESACOPLANDO EL DESARROLLO 
DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

En la mayoría de los países, la huella material y el consumo ma-
terial interno es más alto que hace tres décadas (ver ODS 12). 
En los últimos treinta años, las tasas regionales de extracción de 
recursos naturales y consumo de materiales han crecido más 
que el PIB. Por lo tanto, no se está desacoplando el desarrollo 
económico del uso intensivo de los recursos naturales.

Existen muchas oportunidades para que las industrias sean 
más eficientes, reduzcan y gestionen adecuadamente los pro-
ductos químicos y los desechos, lo que tendría como resultado 
una disminución de la contaminación y menos impactos en la 
salud de las personas y los ecosistemas.

DESCARBONIZACIÓN 

Se han producido mejoras en la intensidad de las emisiones y 
en el acceso a la energía, y las emanaciones de gases de efecto 
invernadero (GEI) se mantienen estables en la región. Sin embar-
go, con excepción de algunos países, la región no ha comenzado 
la transición a una economía sin carbono.

Los combustibles fósiles aún representan una gran parte de 
las matrices energéticas, a pesar del crecimiento exponencial 
de las fuentes de energía renovable, en los últimos años. La 
reciente reducción en el uso de combustibles fósiles debe con-
tinuar, ya que la región se mantiene desviada con respecto a 
los objetivos del Acuerdo de París.

Los subsidios a los combustibles fósiles aún prevalecen y 
podrían ser redirigidos para descarbonizar las economías. Sin 
embargo, los mecanismos de financiamiento ecológico siguen 
siendo insuficientes.

VULNERABILIDAD Y 
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

Las poblaciones y las economías ya están bajo presión por las tendencias del cambio 
climático global, que se espera se vuelvan más extremas. Por ejemplo, los glaciares 
andinos, que proporcionan un recurso hídrico vital, se están derritiendo, y el aumento 
en la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos ha afectado 
a todos los países de la región.

La conversión agrícola es la principal presión que impulsa la pérdida de ecosistemas 
en América Latina y el Caribe, seguida de las actividades mineras, la producción de 
energía y la expansión urbana. Las preocupaciones son mayores en regiones como 
los Andes, el Chaco y el Amazonas, donde estas actividades humanas avanzan hacia 
bosques, humedales, montañas, pastizales, sabanas naturales, páramos, entre otros. 
En consecuencia, fenómenos como las sequías, los incendios forestales y la desertifi-
cación son cada vez más frecuentes y la prestación de servicios ecosistémicos esen-
ciales, como agua y alimentos, puede estar en juego.

En la región, la agricultura, la deforestación y los cambios en el uso del suelo son las 
principales fuentes de emisiones de GEI y generan un creciente riesgo de zoonosis. La 
gestión desequilibrada del medio ambiente contribuye a la crisis climática, disminuye 
servicios ecosistémicos básicos y amenaza la resiliencia de las comunidades y la segu-
ridad alimentaria local.

La región está avanzando en la implementación de la Agenda 2030, estableciendo 
mecanismos de coordinación interinstitucional, alineando los Planes Nacionales de De-
sarrollo con los ODS y formulando visiones de país hacia 2030. Existen arreglos institu-
cionales nuevos y actualizados para la implementación coordinada de la Agenda 2030, al-
gunos de los cuales cuentan con la participación de instituciones ambientales nacionales.

En general, la inclusión de la dimensión ambiental en la planificación, implementación 
y monitoreo de los ODS aún no se ha logrado por completo, como los Informes Na-
cionales Voluntarios presentadas hasta ahora en el Foro Político de Alto Nivel (PNU-
MA/Cepei, 2018).

A pesar del progreso sustancial de las últimas décadas, las regulaciones ambien-
tales aún carecen de pleno cumplimiento y aplicación en la región (PNUMA, 2019a).

Algunos países muestran un número preocupante de conflictos ambientales y 
muertes de defensores de los derechos ambientales, la mayoría de ellos provenientes 
de minorías o comunidades vulnerables que dependen de los recursos naturales para 
mantener sus medios de subsistencia y sus raíces culturales.

GOBERNANZA, SOCIEDAD 
Y MEDIO AMBIENTE 
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17%
2%

8%

20%52%

Fuente: PNUMA (2019e)

Sin datos

Cambio en sentido positivo entre 2000 y 2017

Cambio en sentido negativo entre 2000 y 2017

Escaso cambio negativo o positivo entre 2000 y 2017

Datos insuficientes

Estado de los ODS con dimensiones ambientales 
en América Latina y el Caribe (88 indicadores)

 1.4.2 Tenencia de la tierra
 1.5.1 Desastres: personas afectadas
 1.5.2 Desastres: pérdida económica
 1.5.3 Estrategias de reducción del 

riesgo de desastres
 1.5.4 Estrategias de reducción del 

riesgo de desastres

 7.1.2 Dependencia de com-
bustibles limpios

 7.2.1 Energía renovable
 7.3.1 Intensidad energética
 7.a.1 Investigación y  

tecnología de energía limpia
 7.b.1 Inversión en eficiencia 

energética

 17.6.1 Cooperación científica y 
tecnológica

 17.7.1 Financiación de tecnologías 
ecológicamente racionales

 17.9.1 Financiación para la creación 
de capacidad

 17.14.1 Mecanismos que mejoran 
la coherencia de las políticas

 6.1.1 Agua potable segura
 6.3.1 Tratamiento de aguas 

residuales
 6.3.2 Calidad del agua
 6.4.1 Eficiencia del agua
 6.4.2 Estrés hídrico
 6.5.1 Gestión de los  

recursos hídricos 
 6.5.2 Cooperación en materia 

de agua
 6.6.1 Ecosistemas relaciona-

dos con el agua
 6.a.1 Inversión en agua y 

saneamiento
 6.b.1 Gestión local del agua

 11.2.1 Acceso al transporte público
 11.3.1 Consumo de tierras
 11.3.2 Planificación urbana
 11.4.1 Inversión en patrimonio cultural y natural
 11.5.1 Desastres: personas afectadas
 11.5.2 Desastres: pérdida económica
 11.6.1 Gestión de residuos sólidos urbanos
 11.6.2 Contaminación atmosférica ambiental
 11.7.1 Espacios públicos en ciudades
 11.b.1 Reducción del riesgo de desastres a nivel local
 11.b.2 Estrategias de reducción del riesgo de desastres
 11.c.1 Planes de acción para la sostenibilidad

 12.1.1 Planes de acción para la sostenibilidad
 12.2.1 Huella material
 12.2.2 Consumo interno de materiales
 12.3.1 Pérdida y desperdicio de alimentos
 12.4.1 Información transmitida por los convenios 

sobre productos químicos y desechos
 12.4.2 Generación de residuos peligrosos
 12.5.1 Reciclaje
 12.6.1 Informes corporativos de sostenibilidad
 12.7.1 Compras públicas sostenibles
 12.8.1 Educación para estilos de vida sostenibles
 12.a.1 Investigación para promover estilos de 

vida sostenibles
 12.b.1 Estrategias de turismo sostenible
 12.c.1 Subsidios a los combustibles fósiles

 13.1.1 Desastres: personas afectadas
 13.1.2 Estrategias de reducción del 

riesgo de desastres
 13.1.3 Estrategias de reducción  

del riesgo de desastres para el  
gobierno local

 13.2.1 Planes de acción frente al  
cambio climático

 13.3.1 Educación sobre el cambio 
climático

 13.a.1 Recursos movilizados para la 
acción climática

 13.b.1 Apoyo a los países menos ad-
elantados (PMA) para la acción climática

 14.1.1 Contaminación marina y 
eutrofización costera

 14.2.1 Gestión de áreas marinas
 14.3.1 Acidificación oceánica
 14.4.1 Poblaciones de peces sostenibles
 14.5.1 Áreas marinas protegidas
 14.6.1 Regulación pesquera
 14.7.1 Subsidios a la pesca beneficios 

económicos para pequeños estados 
insulares en desarrollo (PEID) y países 
menos adelantados (PMA)

 14.a.1 Conocimiento científico, 
capacidad de investigación y transferencia 
de tecnología marina

 14.c.1 Instrumentos para la 
conservación y el uso sostenible de los 
océanos y sus recursos

 15.1.1 Superficie forestal
 15.1.2 Protección de áreas clave para la biodiversidad
 15.2.1 Tasa de cambio neto anual de la superficie forestal
 15.3.1 Degradación del suelo
 15.4.1 Áreas protegidas de montaña
 15.4.2 Cobertura verde de las montañas
 15.5.1 Especies en peligro de extinción
 15.6.1 Estrategias para compartir los beneficios de la biodiversidad
 15.7.1 Comercialización de vida silvestre que ha sido objeto de caza  

furtiva o tráfico ilícito
 15.8.1 Estrategias para prevenir especies exóticas invasoras
 15.9.1 Avances hacia la Meta de Aichi 2 para la Diversidad Biológica
 15.a.1 Inversión en biodiversidad y ecosistemas
 15.b.1 Inversión en bosques sostenibles
 15.c.1 Protección contra la caza furtiva, el tráfico y el comercio

 2.4.1 Prácticas agrícolas sostenibles
 2.5.1 Recursos genéticos seguros 

para los alimentos
 2.5.2 Razas locales para la agricultura

 3.9.1 Mortalidad por contami-
nación atmosférica

 3.9.2 Mortalidad relacionada 
con el agua

 3.9.3 Intoxicación involuntaria

 9.4.1 Intensi-
dad de las emi-
siones de CO2

 4.7.1 Educación para el 
desarrollo sostenible

 5.a.1 Mujeres propietarias 
de tierras agrícolas

 16.8.1 Participación en 
la gobernanza mundial

 8.4.1 Huella material
 8.4.2 Consumo interno 

de materiales
 8.9.2 Empleo en turismo 

sostenible

INDICADORES AMBIENTALES DE 
LOS ODS Y SU ESTADO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

A pesar de los avances, existe un déficit re-
gional en la producción y gestión de datos 

ambientales y cifras desagregadas relacionadas, 
lo que tiene efectos directos en las estadísticas 
ambientales. Por lo tanto, el uso sistemático de 
información ambiental, junto con datos sociales 
y económicos para apoyar una política coherente 
y la toma de decisiones, todavía es limitado en 
la región. En muchos casos, las capacidades es-
tadísticas nacionales se ven obstaculizadas por 
las limitaciones financieras y la falta de visiones a 
largo plazo. Se están estudiando soluciones para 
mitigar y resolver estos vacíos en toda la región, 
pero los datos insuficientes siguen siendo la re-
alidad para aproximadamente el 70% de los in-
dicadores ambientales de los ODS en la región.
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Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

ODS 1 INDICADORES AMBIENTALES

1.4.2

Tenencia de la tierra. Proporción del total de la población adulta con 
derechos seguros de tenencia de la tierra: a) que posee documentación 
reconocida legalmente al respecto y b) considera seguros sus derechos, 
desglosada por sexo y tipo de tenencia

1.5.1 Desastres: personas afectadas. Número de personas muertas, desaparecidas 
y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes

1.5.2 Desastres: pérdida económica. Pérdidas económicas directas atribuidas a 
los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial

1.5.3

Estrategias de reducción del riesgo de desastres. Número de países 
que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de 
desastres, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030

1.5.4

Estrategias de reducción del riesgo de desastres para el gobierno local. 
Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales 
de reducción del riesgo de desastres, en consonancia con las estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres

Fuente: PNUMA (2019e)
Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

© Tarahumara Sustentable (PNUMA/FMAM)

El pueblo indígena Tarahumara en Mexico, aplica conocimientos tradicionales a 
la conservación de la biodiversidad local. La promoción de prácticas productivas 
sostenibles también contribuye a mejorar su calidad de vida.

El ODS 1 se centra en la reducción de la 
pobreza, mediante la implementación de 

sistemas de protección social, asegurando el 
acceso equitativo a los recursos naturales y 
económicos y aumentando la resiliencia de 
las poblaciones vulnerables. 

Las poblaciones pobres son particularmente 
vulnerables a los desastres y la degradación 
ambiental, que son más comunes en el contex-
to actual de crecimiento económico acelerado, 
urbanización rápida y economías de extracción 
de recursos naturales. Por un lado, las personas 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica

• Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

• Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres

pobres de zonas urbanas a menudo viven en 
hogares precarios en áreas marginales, mien-
tras que aquellas de zonas rurales dependen 
de los recursos naturales para su sustento.

En este sentido, existen conexiones claras 
entre pobreza y medio ambiente. La degra-
dación ambiental, los desastres y el cambio 
climático pueden exacerbar la pobreza y, a su 
vez, las poblaciones pobres pueden afectar el 
medio ambiente y agotar los recursos natu-
rales, debido a prácticas insostenibles (PNUD/
PNUMA, 2017).

La relación directa con el medio ambiente está presente en las me-
tas 1.4 y 1.5, que consideran la igualdad de derechos a los recursos 
económicos, servicios básicos, tierra y recursos naturales, entre otros, 
y el fomento de la resiliencia de los pobres y de las personas que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Además, en cuanto a los 
medios de implementación, la meta 1.a, apunta a asegurar una movili-
zación significativa de recursos para implementar programas y políti-
cas para poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

1918

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-22-es.pdf
https://unfccc.int/es
https://unfccc.int/es
https://www.undrr.org/es/implementando-el-marco-de-sendai/el-marco-de-sendai-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.undrr.org/es/implementando-el-marco-de-sendai/el-marco-de-sendai-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible


Figura 1.1 Pueblos indígenas en población 
de ALC y habitantes en extrema pobreza en 
población de ALC

Tabla 1.1 Índices nacionales de pobreza 
multidimensional en los países de ALC y la 
integración de las dimensiones ambientales

Fuente: PNUD/PNUMA (2017)

Poblacion indígena 
de ALC

Población indigena 
en el total de la 

población de ALC 
bajo pobreza extrema

8%

17%

Incorpora "Salud" dentro de la dimensión e in-
cluye indicadores para los servicios de agua, 
residuos y salud.

Indirecta
COSTA RICA

Contiene un módulo para la exposición a da-
ños y riesgos ambientales: "un hogar es con-
siderado con carencia si, en el último año, ha 
sufrido daños debido a inundación, derrumbe, 
alud o corriente de agua, o si está expuesto a 
daños por derrumbe de cárcava".

Integrada
EL SALVADOR

Tiene una dimensión llamada "Hábitat, vivien-
da y ambiente sano", en la que se incluyen cu-
atro indicadores: hacinamiento, déficit habita-
cional, cobertura de saneamiento de excretas y 
recolección de basura. 

Integrada
ECUADOR

Contiene las dimensiones de salud, educación, 
trabajo y vivienda. Actualmente, la dimensión 
de salud incorpora indicadores de acceso a un 
sistema adecuado de agua y saneamiento, y el 
tipo de combustible utilizado para cocinar

Indirecta
HONDURAS

Fuente: PNUD/PNUMA (2018)

Dentro de la dimensión "Servicios básicos 
para el hogar", incorpora indicadores como 
el uso de leña o carbón y la presencia de 
una chimenea (relacionada con la contami-
nación y la salud), así como el acceso al 
agua y los servicios básicos de salud.

Indirecta

Contaminación del aire, contami-
nación acústica, contaminación 
del agua, contaminación visual, 
basura en espacios públicos y 
plagas (roedores, etc.).

Integrada
CHILE

Incorpora algunos indica-
dores en la dimensión "Servi-
cios públicos domiciliarios" y 
"Condiciones de la vivienda", 
que podrían considerarse am-
bientales.

Indirecta
COLOMBIA

MÉXICO

Dentro de la dimensión "Vivienda y medio ambi-
ente", hay indicadores que se refieren a la elec-
tricidad y al tipo de combustible para cocinar, 
hacinamiento, agua potable y saneamiento, y 
material de la vivienda. También introduce indica-
dores de una naturaleza más novedosa: proximi-
dad a cualquier tipo de fuente de contaminación 
(con una distinción entre las áreas urbanas y ru-
rales) y la proximidad a fuentes de peligro ambi-
ental (arroyo, cañada, laguna, corriente de agua, 
costa marina, deslizamiento de tierra o zona de 
erosión, cauce de río seco o desviado).

 Vinculación explícita

Contiene cinco dimensiones de 
igual peso: educación; vivienda, 
servicios básicos y acceso a Inter-
net; ambiente, entorno y sanea-
miento; trabajo; y salud, cada una 
con un peso del 20%. La dimensión 
"Ambiente, entorno y saneami-
ento", incluye cuatro indicadores 
específicos: afectación o daños a 
la vivienda por fenómenos natu-
rales; acceso o estado de las vías 
de comunicación; manejo ina-
decuado de la basura; y carencia 
de saneamiento mejorado. Otros 
indicadores considerados tradi-
cionalmente "ambientales", como 
los materiales de vivienda y el ac-
ceso a fuentes de agua mejorada, 
se consideran bajo las dimen-
siones de vivienda y salud.

Integrada
PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANAÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL
La meta 1.a requiere capacidad institucional 
para medir la pobreza con un enfoque multidi-
mensional, y no simplemente en función de los 
niveles de ingresos. A la luz de esto, el Índice 
de Pobreza Multidimensional (IPM) (Tabla 1) 
considera 10 privaciones, divididas entre las 
tres dimensiones (social, económica y am-
biental), que se ponderan por igual y cubren 
20 países de América Latina y el Caribe (ALC). 
Los resultados muestran que aproximada-
mente 40 millones de personas (8%) viven en 
un estado de pobreza multidimensional en la 
región, mientras que 11 millones (2%) sufren de 
pobreza multidimensional severa (OPHI, 2018). 

La región ha estado experimentando un 
proceso rápido de urbanización, unido a altas 
tasas de trabajo informal y pobreza. Estas con-
diciones de urbanización no planificada y alta 
dependencia de los recursos naturales han 
resultado en la degradación de los servicios y 
recursos ecosistémicos, poniendo en riesgo de 
manera especial a las poblaciones vulnerables 
(PNUD/PNUMA, 2018).
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Tabla 1.3 Coeficiente de Gini para la 
distribución de la tierra

Tabla 1.2 Pobreza en zonas urbanas y rurales en ALC

Fuente: CEPALSTAT (2020)

Fuente: OXFAM (2016)

* 0 a 1 (1 siendo concentración total)

Fuente: FAO (2017a)

Mientras que el 1% de los  
productores agrícolas más 
grandes poseen más del 50% 
de las tierras agrícolas en ALC

El 80% de los 
productores 
agrícolas más 
pequeños sólo 
poseen el 13%

ALC es la región con la mayor desigualdad 
en la distribución de la tierra, lo que se 
refleja en el coeficiente de Gini para la 

distribución de la tierra*

ALC 0,79

EUROPA 0,57

ÁFRICA 0,56

ASIA 0,55

Figura 1.2 Distribución de tierras 
agrícolas en ALC

Pobreza

Urbanas Urbanas

Rurales Rurales

Indigencia

26% 8%

45% 20%

Además, en la región de ALC las tasas de 
pobreza son mayores en las zonas rurales, 
donde el 45% de las personas vive en esta 
situación. A pesar de que la población rural 
en ALC representa menos del 20% del total, 
estas comunidades a menudo dependen de 
los recursos naturales para su subsistencia. 

Los activos naturales tienen una fuerte in-
teracción con los ingresos del hogar, especial-
mente en las zonas rurales. Un estudio del Ban-
co Mundial estableció tres tipos de ingresos y 
varios activos que podrían determinar el nivel 
de pobreza de un hogar: ‘ingresos agrícolas’, 

‘ingresos forestales’ e ‘ingresos ambientales’, 
todos los cuales podrían ser en efectivo o en 
especie. Con base en esto, se puede llegar a 
dos conclusiones: (i) es difícil para las pobla-
ciones rurales romper el ciclo de pobreza sin 
acceso a los activos naturales y (ii) esta fuerte 
dependencia de los recursos naturales hace 
que las poblaciones sean vulnerables a las fluc-
tuaciones del mercado agrícola y las presiones 
ambientales. Este estado de vulnerabilidad sig-
nifica que los hogares pueden entrar o salir del 
umbral de pobreza, en función de pequeños 
cambios cíclicos (Banco Mundial, 2015). 

TENENCIA Y ACCESO 
A LA TIERRA
La tenencia de la tierra se considera uno de 
los factores cruciales para mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones. El acceso seguro 
a los recursos naturales para las poblaciones 
vulnerables y marginales es esencial para la 
seguridad y soberanía alimentaria, el uso sos-
tenible del suelo y la reducción de las migra-

ciones ambientales (PNUMA, 2019e), no solo 
para los agricultores y las comunidades po-
bres, sino también para todos los ciudadanos. 
La región de ALC es una de las más desiguales 
del mundo, no solo en términos de recursos 
económicos, sino también en la distribución 
de la tierra. 

ACCESO AL FINANCIAMIENTO
Las microfinanzas verdes se han convertido en 
una forma innovadora de promover iniciativas 
amigables con el medio ambiente, programas 
de agricultura sostenible y acciones de adap-
tación al cambio climático entre poblaciones 
vulnerables. En la región, los créditos agrícolas 
representan solo el 6% de la cartera de crédito 
general, lo que hace que las áreas rurales sean 

un desafío para su ampliación. Sin embargo, se 
han implementado varios proyectos en comu-
nidades agrícolas y campesinas centradas en 
métodos agroforestales y agricultura orgánica 
sostenible. Por ejemplo, los cultivos de café 
han sido un área exitosa de implementación 
del microcrédito verde, tanto en América Cen-
tral como en Sudamérica (Forcella et al., 2017).

En el período entre 2011 y 2015, 
el 26% de las instituciones de 
21 países de ALC informaron 
haber ofrecido productos de 
microfinanzas verdes.

El mercado total de ALC para el 
microcrédito verde en 2014 fue 
de aproximadamente USD 90 
millones, en 43.000 operaciones.

Sin embargo, el alcance re-
gional todavía era bajo: menos 
del 0,5% de los sectores de 
préstamos y créditos ofrecían 
financiamiento verde.

Fuente: Forcella et al. (2017)
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Tabla 1.4 Microfinanzas en ALC rural

Fuente: EIU (2018), Varangis et al. (2014)

En 2012, 250 millones de personas 
en ALC todavía no tenían acceso al 

sector financiero formal

Las zonas rurales presentan 
el mayor desafío para 

la microfinanzas

Si bien algunos países muestran 
signos de saturación del mercado, 
las zonas rurales siguen estando 
desatendidas por la industria de 

las microfinanzas

7 países de los 10 primeros de 
la "Lista del Microscopio Global" 

(que refleja la inclusión financiera) 
son de la región de ALC

El 6% de la cartera de 
microfinanzas se dedica a la 

agricultura, lo que representa 
el 2,4% del PIB en ALC

En los últimos 15 años, la agricultura 
ha representado un valor medio del 

4,84% en el PIB de ALC

Los bancos de ALC tienden 
a incorporar términos más 

personalizables para el 
financiamiento agrícola

La importancia del financiamiento 
agrícola se reconoce generalmente 
entre los bancos comerciales, con 
una exposición significativa a la 

agricultura (entre el 15 y el 20% de 
la cartera total)

En un estudio del Banco Mundial, 
las tasas de morosidad en las 

carteras de préstamos a pequeños 
productores se analizaron en cuatro 
instituciones financieras: en dos de 

ellas, la tasa era más baja que la de 
la cartera general, mientras que era 

más alta en las otras dos

 Esto contrarresta la creencia 
de que los agricultores son 

inherentemente malos pagadores

IMPACTOS DE LOS DESASTRES 
EN LAS PERSONAS POBRES
Las consecuencias de los desastres dependen no 
solo de su magnitud, sino que están inherente-
mente relacionadas con la capacidad de recu-
peración económica y social de un país (PNUMA, 
2019e). Las pérdidas económicas causadas por 

los desastres son mayores en los países en vías 
de desarrollo y las comunidades que viven en la 
pobreza, ya que la infraestructura y los mecanis-
mos de resistencia, respuesta y recuperación no 
están completamente desarrollados.

© Ubirajara Machado

El programa Bolsa Verde de Brasil fue una iniciativa efectiva para mejorar 
las condiciones de vida de los hogares en pobreza extrema, proporcionando 
transferencias monetarias condicionadas a la conservación de los bosques.
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Fuente: UNDRR (2019)

Tabla 1.5 Cantidad de ciudades consideradas 'Modelos a seguir' que han entregado 
sus autoevaluaciones para la resiliencia frente a desastres a nivel local

Argentina

1Nº de 
ciudades:

Bolivia

1Nº de 
ciudades:

51
Brasil
Nº de 
ciudades:

5
Colombia
Nº de 
ciudades:

Chile

1Nº de 
ciudades:

Costa Rica

2Nº de 
ciudades:

Ecuador

4Nº de 
ciudades:

5
Guatemala
Nº de 
ciudades:

Perú

4Nº de 
ciudades:

Jamaica

3Nº de 
ciudades:

Entre 2003 y 2014, el costo de 
los desastres por fenómenos 
naturales en la región alcanzó 
los USD 34.300 millones, lo 
que representa el 25% de las 
pérdidas mundiales.

En 2017, las pérdidas económi-
cas atribuidas a los desastres se 
estimaron globalmente en más 
de USD 300 mil millones, una de 
las más altas de la historia. Esto 
se debió a tres huracanes severos 
que llegaron al mar Caribe y afec-
taron a varios países de la región.

Los desastres tienen efectos 
desproporcionados en las per-
sonas que viven en la pobreza: 
entre 1975 y 2000, las perso-
nas en pobreza extrema repre-
sentaron el 68% de la mortali-
dad por desastres.

Más allá de la respuesta nacional y los planes 
de acción, el indicador de reducción del riesgo 
de desastres para los gobiernos locales, tiene 
como objetivo evaluar en qué medida estos 
gobiernos están adoptando e implementando 
planes y estrategias de reducción del riesgo de 
desastres. El objetivo es implementar estrate-
gias integrales en todos los niveles, tomando 
las medidas requeridas para los riesgos, necesi-
dades y prioridades particulares de las comuni-
dades locales (PNUMA, 2019e).

Desde 2010, la Oficina de las Naciones Uni-
das para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNDRR, por sus siglas en inglés) ha provisto 
una plataforma llamada ‘Desarrollando ciu-
dades resilientes’, donde dedica especial aten-
ción a los planes locales para la reducción del 
riesgo de desastres. La campaña se encuentra 
en su segunda fase (2015-2030) y su primera 
fase (2010-2015) fue muy valorada por los so-

cios y las ciudades participantes. Las perso-
nas pobres de zonas urbanas, particularmente 
aquellas que viven en asentamientos infor-
males, se ven desproporcionadamente afec-
tadas por los peligros naturales y, a menudo, 
carecen de los recursos para recuperarse de 
los desastres. Dado que, en la región, el 81% 
de la población vive en ciudades (la mayoría de 
ellas con altos niveles de pobreza), este proble-
ma tiene una importancia considerable.

De todos los continentes, la región tiene el 
mayor número de territorios que participan 
en el programa ‘Desarrollando ciudades re-
silientes’. Sin embargo, según el sitio web del 
programa, todavía son pocas las localidades de 
América Latina y el Caribe que usan la ‘Herrami-
enta de autoevaluación para la resiliencia frente 
a desastres a nivel local’, o que el proyecto con-
sidera ‘Modelos a seguir’.

Fuente: FAO (2017a y 2016a)

© Piedad Martin

La Economía Azul se basa en la conservación de los recursos costeros y marinos, sin perder de vista la
sostenibilidad del turismo, la pesca, el transporte, la agricultura y la producción de energía.
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• Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología, del Convenio sobre 
Diversidad Biológica

• Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático 

ODS 2 INDICADORES AMBIENTALES

2.4.1 Prácticas agrícolas sostenibles. Proporción de la superficie agrícola en que 
se practica una agricultura productiva y sostenible

2.5.1
Recursos genéticos seguros para los alimentos. Número de recursos 
genéticos vegetales y animales para la alimentación y la agricultura, 
preservados en instalaciones de conservación a medio y largo plazo

2.5.2 Razas locales para la agricultura. Proporción de razas y variedades locales 
consideradas en riesgo de extinción 

© Santa Cruz Green Market

El mercado verde de Santa Cruz en Trinidad y Tobago, es un ejemplo de emprendimiento 
comunitario para garantizar un consumo local más saludable y sostenible, al tiempo que se 
promueve un eficiente uso de los recursos y una agricultura de bajo impacto no contaminante.

Para lograr el objetivo de Hambre Cero es 
necesario reconocer su conexión clara y 

directa con el medio ambiente. La naturaleza 
proporciona a los seres humanos y a otras es-
pecies fuentes directas de consumo, así como 
los servicios ecosistémicos necesarios para 
mantener los sistemas agrícolas y producir ali-
mentos. El crecimiento demográfico ejerce una 
presión inevitable sobre nuestros sistemas de 
producción, lo que afecta nuestro medio am-
biente. La erosión del suelo, la contaminación 
del agua y las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) son algunos de los problemas 

Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

actuales que llaman la atención sobre la necesi-
dad de contar con una agricultura sostenible.

La inseguridad alimentaria en la región ha 
mostrado una tendencia a la baja en las últi-
mas décadas, a pesar de la irregular trayecto-
ria de los últimos años. No obstante, los es-
fuerzos para lograr el objetivo de hambre cero 
de la Agenda 2030, no pueden hacerse a ex-
pensas de la destrucción de nuestros recursos 
naturales. Señala la FAO, que el objetivo de 
producir alimentos para todos de manera sos-
tenible es un desafío que se debe enfrentar, ya 
que es posible hacerlo (FAO et al., 2018).

Tres metas del ODS 2 están directamente relacionadas con el me-
dio ambiente y son herramientas cruciales en este desafío. Las 
metas 2.3 y 2.4 requieren prácticas sólidas en la cadena agrícola, 
mientras que la 2.5 apunta a proteger la biodiversidad genética. 
En este contexto, tres indicadores tienen un vínculo directo con 
el medio ambiente:

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

Fuente: PNUMA (2019e)
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*La línea de base del índice es 1 en 1992. Por lo tanto, números más pequeños o más grandes reflejan pérdidas o ganancias de tierra 
en años posteriores (por ejemplo, 1,04 = un aumento del 4% en superficie). Las zonas naturales se consideran tierras no cultivadas y 
superficies no acuáticas, que representan la suma de los siguientes sistemas: praderas, manglares, nieve/glaciares permanentes, zo-
nas cubiertas de arbustos, arbustos y/o vegetación herbácea, zonas acuáticas o inundadas regularmente, zonas naturales con escasa 
vegetación y zonas boscosas.

Fuente:  FAO (2019a)

Figura 2.1 índice* de conversiones de tierras naturales y agrícolas en las subregiones de ALC, 
1992 - 2015 (índice 1992 = 1)

Zonas naturalesTierras agrícolas 

Caribe

1,08

1,04

1,00

0,96

0,92
1992 2000 2010 2015

América Central

1,08

1,04

1,00

0,96

0,92
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América del Sur

1,08

1,04

1,00

0,96

0,92
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PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
SOSTENIBLES
Las prácticas agrícolas sostenibles se basan 
en sistemas agrícolas resilientes, eficientes en 
recursos y con metas a largo plazo, que per-
miten a los agricultores adaptarse a las crisis 
(shocks) ambientales y reducir los impactos 
negativos, manteniendo al mismo tiempo sus 
medios de vida. Para lograr prácticas agríco-
las verdaderamente sostenibles, la Agenda 
2030 sugiere que se consideren las tres di-
mensiones del desarrollo: económica, social y 
ambiental (FAO, s.f.). 

Las prácticas tradicionales sostenibles de los 
pequeños agricultores y las comunidades in-
dígenas son un buen ejemplo en la región, y 
una fuente de conocimiento sobre cómo prac-
ticar la agricultura ecológica. Algunas de estas 
prácticas incluyen agroforestería, policultivos, 
sistemas de rotación de cultivos y el manejo de 
recursos compartidos (IICA, 2017). A pesar de 
esto, la expansión de la producción de alimen-
tos y las prácticas insostenibles han dado lugar 
a varios efectos negativos que, a su vez, afectan 
las cadenas de producción de alimentos.

Superar la dicotomía entre la productividad y 
la preservación del ecosistema es un problema 
actual en los países de ALC. La expansión agrí-
cola y urbana a menudo resulta en una pérdi-
da drástica de ecosistemas como humedales, 
bosques, manglares y tierras altas. Los datos 
actuales demuestran la relación entre la ex-

Se espera que la producción 
agrícola y pesquera aumente 
en 17% en ALC en los próxi-
mos diez años.

Esto significa un incremento 
de 11 millones de hectáreas en 
la superficie de tierra agrícola, 
así como en la producción neta 
per cápita.

La soja representará más del 
62% de esta expansión.

Aproximadamente el 60% 
del crecimiento de este 
cultivo se deberá a mejoras 
en el rendimiento.

Fuente: FAO et al. (2018)

pansión de la frontera agrícola y la cobertura 
forestal. Las tablas a continuación presen-
tan esta interacción por subregiones, donde 
se puede inferir un dualismo: la cobertura 
forestal estable en Mesoamérica y el Caribe, 
en contraste con las presiones agrícolas sobre 
los sistemas naturales en América del Sur.
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Fuente: CEPALSTAT (2020)

Figura 2.2 Uso de plaguicidas en ALC 1995 - 2016 (kg / ha de superficie agrícola)

América Central y el CaribeAmérica del Sur
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2

0
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Fuente: Banco Mundial  (2013)

Tabla 2.1 Cuotas regionales en las exportaciones netas globales de alimentos en los 
escenarios convencionales y alternativos para 2050 (proporción de la participación de ALC)

2010 Escenario 
convencional

Mejores 
negocios y 
logística

Crecimiento 
verde

Reequilibrio 
armonioso

Visión 
pesimista

Cereales 8 11 13 9 9 16

Frutas y  
vegetales 25 34 38 33 33 13

Carne 30 36 41 33 30 29

Semillas  
oleaginosas 42 50 56 50 49 55

La expansión de las áreas urbanas, la infrae-
structura y la frontera agrícola son las princi-
pales fuerzas detrás de la pérdida de ecosiste-
mas, lo que causa interrupciones en el medio 
ambiente natural, afecta los ciclos hídricos, 
contribuye al cambio climático con emi-
siones de GEI y exacerba la erosión del suelo. 
Además, el uso extensivo de agroquímicos, 

especialmente con nitrógenos, ha disminuido 
la biodiversidad local y contaminado el suelo 
y las vías fluviales, todo lo cual tiene como 
resultado mayores tensiones en los sistemas 
y una capacidad disminuida de recuperación 
de las crisis ambientales. En la región, el uso 
de tales productos, como pesticidas y fertili-
zantes, ha aumentado desde 1995 (Figura 2.2).

A largo plazo, el camino elegido para la pro-
ducción de alimentos determinará nuevos pa-
trones del uso de la tierra y, en consecuencia, 
cambiará los resultados ambientales en todo 
el mundo. Los estudios muestran que la región 
de América Latina y el Caribe es propensa 
a tener cuotas de mercado agrícola ligera-
mente más bajas en escenarios sostenibles 
(crecimiento verde y reequilibrio armonioso) 
(ver tabla). Aunque el ‘crecimiento verde’ y el 
‘reequilibrio armonioso’ pueden implicar ta-

sas de crecimiento económico más bajas para 
los países, sus impactos en el medio ambiente 
serán menos dañinos, en comparación con 
escenarios con mayores presiones económi-
cas ‘convencionales o business as usual’, 
‘mejores negocios y logística’ y escenarios 
‘pesimistas’ que no serán sostenibles (Banco 
Mundial, 2013). Por lo tanto, es importante re-
pensar las circunstancias en que el crecimien-
to de la producción de alimentos tendrá lugar 
en el continente.

MICROFINANZAS PARA MEJORAR 
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Las granjas familiares y de pequeña escala 
representan un pilar importante de los sis-
temas de producción de alimentos en la 
región. Las evaluaciones estiman que entre el 
27% y el 67% de la producción de alimentos 
proviene de pequeños agricultores, dependi-
endo del país (FAO et al., 2018). Además, los 
pequeños productores a menudo contribuyen 
a los esfuerzos de conservación y sostenibili-
dad (IICA, 2017). 

Dada la importancia de los productores a 
pequeña escala, se deben realizar grandes in-
versiones para aumentar la producción y la 
productividad, alentar la adopción de méto-
dos de conservación y ayudar a los granjeros 
a acceder a nuevos mercados. Sin embargo, 

los estudios estiman que menos del 10% de 
los agricultores pequeños y familiares en la 
región, tienen acceso a sistemas de crédito y 
financiamiento de la cadena de valor (Varangis 
et al., 2014). Lograr el objetivo del hambre cero 
no será posible si se excluye a las poblaciones 
vulnerables de los mecanismos de financiami-
ento, debido a factores como las limitaciones 
a la tenencia de la tierra, la falta de garantías, 
la aversión a los riesgos financieros y las op-
ciones de financiamiento formal burocrático, 
entre otros. En este sentido, las herramientas 
de microfinanzas son clave para aumentar la 
producción agrícola a pequeña escala, ayudan-
do a las comunidades a salir del ciclo del ham-
bre y generando ingresos sostenibles. 
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Fuente: FAO DAD-IS (2020)

Figura 2.3 Nivel de conocimiento sobre razas y su riesgo de extinción
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© Piedad Martin

Agricultores que actúan como guardianes de semillas, aseguran la preser-
vación de las variedades de cultivos tradicionales, que contribuyen a man-
tener la biodiversidad y mejorar la resiliencia climática, en la región Andina.

SEGURIDAD GENÉTICA Y 
DE LA BIODIVERSIDAD
La biodiversidad para la alimentación y la agri-
cultura se refiere a todas las plantas y animales, 
silvestres o domesticados, que componen 
nuestros intrincados sistemas alimentarios, así 
como a aquellos organismos y microorganis-
mos que proporcionan servicios ecosistémicos 
que permiten producir alimentos. Todos los ele-
mentos que abarca la biodiversidad son nece-
sarios, no solo para mantener la producción 
de alimentos, sino también para garantizar la 
resiliencia de estos sistemas. En un informe de 
2019, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se-

ñaló que la base de los sistemas alimentarios 
está gravemente amenazada debido a la gran 
pérdida de biodiversidad. La región de ALC 
muestra la mayor disminución en el número 
de especies de alimentos silvestres. Esto puede 
atribuirse a factores, como sobreexplotación, 
plagas, enfermedades y a especies invasoras, 
que se introducen en los ecosistemas locales 
(FAO et al., 2018). Además, el cambio climático 
también aumenta la temperatura del suelo, 
afectando a los microorganismos y, como con-
secuencia, la descomposición de la materia 
orgánica y la disponibilidad de nutrientes.
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Políticas / Programas / 
Alianzas Descripción Países / subregiones 

participantes

Red Mesoamericana de 
Recursos Genéticos

Apoya la conservación y el uso 
sostenible de los recursos genéticos

Varios países de 
Mesoamérica 
(informado por El 
Salvador)

Programa Cooperativo 
Regional para el 
Desarrollo Tecnológico 
y la Modernización 
de la Caficultura 
(PROMECAFE) en 
Centroamérica

Brinda apoyo e intercambio 
en el área del cultivo del café 
(sin mención explícita de la  
biodiversidad)

República 
Dominicana, El 
Salvador, Panamá y 
Jamaica (informado 
por El Salvador)

Programa de soluciones 
terrestres acuáticas del 
Caribe

Brinda apoyo para el manejo 
prudente y la conservación de la 
biodiversidad terrestre y marina y 
los servicios ecosistémicos

Región del Caribe 
(informado por 
Granada)

Tabla 2.2 Políticas y programas regionales para la conservación y/o uso de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura

Políticas / Programas / 
Alianzas Descripción Países / subregiones 

participantes

Política Regional de Pesca

Tiene como objetivo garantizar 
la gestión sostenible de los 
recursos pesqueros en la región 
del Caribe, protegiendo la 
biodiversidad marina, los hábitats 
y los servicios ecosistémicos

Región del Caribe 
(informado por 
Granada)

Alianza Caribeña por los 
Santuarios Pesqueros 
(C-Fish por sus siglas en 
inglés)

Fortalece los santuarios 
comunitarios de peces y las áreas 
marinas protegidas en cinco 
países del Caribe, para mejorar la 
resiliencia y la productividad de los 
ecosistemas costeros

Dominica, Granada, 
Jamaica, Santa 
Lucía, San Vicente 
y las Granadinas 
(informado por 
Granada y Jamaica)

Mecanismo Regional de 
Pesca del Caribe (CRFM 
por sus siglas en inglés) / 
Iniciativa de los Grandes 
Ecosistemas Marinos 
del Caribe (CLME+ por 
sus siglas en inglés) / 
Organización del Sector 
Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano 
(OSPESCA)

CRFM, OSPESCA y la Comisión 
de Pesca de la FAO para el 
Atlántico Centro-Occidental 
firmaron un memorando de 
entendimiento para facilitar, 
apoyar y fortalecer la coordinación 
de acciones para aumentar la 
sostenibilidad de la pesca

Región del Caribe 
(informado por 
Jamaica)

Evaluación del 
Ecosistema del Mar 
Caribe

Un proyecto bajo la inicitiva de 
Ecosistemas del Milenio 
Evaluación sobre la condición 
y las tendencias de los 
ecosistemas del Caribe

Región del Caribe 
(informado por 
Jamaica)

Proyecto de integración 
de la gestión de cuencas 
hidrográficas y zonas 
costeras en los Pequeños 
Estados Insulares en 
Desarrollo

Del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial e implementado por el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
para fortalecer el compromiso 
y la capacidad de los países 
participantes para implementar un 
enfoque integrado para la gestión 
de cuencas y zonas costeras

Antigua y Barbuda, 
Bahamas, 
Barbados, Cuba, 
Dominica, República 
Dominicana, Granada, 
Haití, Jamaica, 
San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, 
San Vicente y las 
Granadinas, Trinidad 
y Tobago (informado 
por Jamaica)

Evaluación Ecorregional 
del Gran Chaco 
Americano

Programa transnacional para la 
zonificación de áreas prioritarias de 
conservación en el Gran Chaco

Bolivia, Brasil y 
Paraguay

Fuente: (FAO, s.f.)

Varios países de la región informan que imple-
mentan esfuerzos de conservación para man-
tener la biodiversidad en los sistemas agríco-
las. A pesar de tales esfuerzos, la mayoría de 
los países informaron vacíos de conocimiento 
con respecto al uso sostenible tradicional de la 
biodiversidad, lo que subraya la necesidad de 
crear capacidad y mejorar la respuesta institu-
cional para desarrollar y aplicar políticas in-
tegrales sobre biodiversidad (FAO, s.f.). Más 

allá de las políticas nacionales, en la región se 
están emprendiendo nuevas acciones para la 
conservación y el uso de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura, incluidas las 
alianzas regionales y los bancos de germoplas-
ma. Estos esfuerzos son muy importantes para 
preservar las semillas locales y las variedades 
de cultivos tradicionales, incluidas las razas 
y semillas adaptadas localmente a las varia-
ciones de temperatura.

La mayoría de las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC por sus siglas en inglés), adoptadas por los países de ALC, in-
cluyen acciones prioritarias para una agricultura ecológicamente 
racional, con bajas emisiones de carbono y prácticas sostenibles.
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Tabla 2.3 Centros primarios de origen y diversidad en ALC

Fuente: Camargo y Lobos (2016)

Figura 2.4 Total de cultivos genéticamente 
modificados en 2017 (porcentaje del total 
de 190 millones de ha cultivadas)

Fuente: ISAAA (2017)

ALC

Resto del 
mundo

42%

58%

© Tarahumara Sustentable (PNUMA/FMAM)

Más allá de ser importantes para la seguridad alimentaria de las comunidades, 
especies ancestrales - como el maíz nativo de México - son importantes para 
mantener el equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad local.

Los centros de origen se definen como las áre-
as geográficas donde un grupo de organismos 
desarrolló sus características distintivas. Tener 
en cuenta estos centros de origen en la pro-
ducción agrícola es importante para evitar el 
agotamiento genético y la pérdida de hábitat. 

La región de ALC ha identificado cuatro cen-
tros primarios de origen y diversidad, donde 
se encuentran muchos cultivos comúnmente 
consumidos como el maíz, la papa, la piña y el 
cacao (Damania et al., 1998). 

Número Región Características

VII Centro de Centroamérica 
y el Sur de México

Importante para el maíz, especies de Pha-
seolus y cucurbitáceas, así como especias, 
frutales y plantas de fibras (aproximada-
mente 49 especies)

VIII
Región Andina 

Sudamericana: Bolivia, 
Perú y Ecuador

Importante por ser centro de origen de 
las papas y otros tubérculos, raíces, gra-
nos andinos, vegetales, especias, frutales 
y estimulantes (quinina, tabaco, coca, 
etc.) (aproximadamente 45 especies)

VIIIa Chile Central 

Sólo cuatro especies, fuera del área prin-
cipal de domesticación y uno de ellos 
(Solanum tuberosum - papa) es derivado 
del Centro Andino. Este difícilmente 
podría compararse con los ocho centros 
principales

VIIIb Brasilero - Paraguayo 

Nuevamente, fuera de los centros princi-
pales con solamente 13 especies, aunque 
la Manihot (yuca) y el Arachis (maní) son 
de importancia considerable; otras, como 
la piña, el caucho (Hevea) y el Theobroma 
(cacao) probablemente fueron domestica-
das más tarde

Otra amenaza importante para la biodiver-
sidad y el equilibrio de los ecosistemas es 
la práctica generalizada de la agricultura de 
monocultivo, que es común en la producción 
de cultivos alimentarios importantes como 
el maíz y la caña de azúcar, así como la soja 

para biocombustibles (principalmente impul-
sada por las demandas del mercado). Estas 
plantaciones no solo reducen la diversidad 
de plantas, sino que también afectan a las es-
pecies polinizadoras y pueden causar erosión 
y degradación del suelo. 

Los cultivos genéticamente modificados (GM) 
son comunes en las actuales zonas de agricultu-
ra intensiva. Los defensores de esta tecnología 
argumentan que los cultivos transgénicos 
tienen el potencial de aumentar los rendimien-
tos en la producción de alimentos y la seguridad 
alimentaria, disminuir las presiones por las áre-
as, permitir el cultivo de tierras inadecuadas y, 
finalmente, reducir el uso de agua y agroquími-
cos. Sin embargo, se necesita más investigación 
para evaluar los resultados a largo plazo. Los 
cultivos transgénicos, a veces han tenido un im-
pacto negativo en la biodiversidad y la genética 
de los cultivos tradicionales, así como también 
han afectado a especies de insectos cuyo control 
no era el objetivo y han fortalecido a especies 
de malezas (PNUMA, 2011). Además, los efectos 
informados como la contaminación del suelo 
y el agua, los efectos sobre la salud y la pér-
dida generalizada de biodiversidad, se pueden 
atribuir al uso extensivo e insostenible de agro-
químicos en la producción de estos cultivos. En 
la región hay diez países con legislación imple-
mentada que permite los cultivos transgénicos. 
Sin embargo, hay evidencia de comercio ilegal 
y flujo del mercado negro de tales cultivos en 
la región. En 2017, Brasil y Argentina fueron los 
países con el mayor porcentaje de tierras con 
cultivos transgénicos (50% y 24%, respectiva-

mente). Cuba y Panamá son los únicos países 
que no plantan cultivos GM en la región de ALC, 
pero que sí han aprobado la importación de ce-
reales GM, en este caso, maíz (ISAAA, 2017).
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ODS 3 INDICADORES AMBIENTALES

3.9.1 Mortalidad por contaminación atmosférica. Tasa de mortalidad atribuida 
a la contaminación de los hogares y del aire ambiente

3.9.2
Mortalidad relacionada con el agua. Tasa de mortalidad atribuida al agua 
insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene (exposición a 
servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene para todos (WASH))

3.9.3 Intoxicación involuntaria. Tasa de mortalidad 
atribuida a intoxicaciones involuntarias

Fuente: PNUMA (2019e)

La creciente presión humana sobre los sistemas naturales es una de las causas 
de las enfermedades zoonóticas. La conservación de la naturaleza puede ser la 
solución, de lo contrario es probable que el problema se vuelva más frecuente.  

Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

La salud física y el bienestar humano están di-
rectamente vinculados a un medio ambiente 

limpio y saludable. La contaminación del aire, 
el agua y el suelo son las principales amenazas 
para nuestra salud, a menudo causadas por un 
mal manejo de desechos, productos químicos 
peligrosos y productos industriales. Concomi-
tantemente, los desastres y las crisis ambien-
tales también pueden tener impactos significa-
tivos en la salud humana. Sin embargo, estos 
mismos factores ambientales pueden ser la 
solución a problemas de salud, permitiendo 
avances en vacunas y control de plagas. Final-
mente, la naturaleza también puede garantizar 
nuestra salud mental, a través del placer de es-
tar en armonía con nuestro entorno.

• Convenio de Estocolmo sobre Contami-
nantes Orgánicos Persistentes (COPs)

• Convenio de Rotterdam para la Aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fun-
damentado Previo a Ciertos Plaguicidas y 
Productos Químicos Peligrosos Objeto de 
Comercio Internacional

• Convenio de Basilea sobre el Control de 
los Movimientos Transfronterizos de los 
Deshechos Peligrosos y su Eliminación

• El Protocolo de Montreal Relativo a las 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

• Convenio de Minamata sobre el Mercurio

• Convenio de la OIT sobre la Seguridad en 
la Utilización de los Productos Químicos 
en el Trabajo

• Enfoque Estratégico para la Gestión de 
Productos Químicos a Nivel Internacional 
(SAICM por sus siglas en inglés)

Dos metas del ODS 3 tienen un fuerte vínculo con el medio ambiente. 
La meta 3.3 aborda las enfermedades transmisibles y no transmisi-
bles y la 3.9 se relaciona con la contaminación por productos quími-
cos peligrosos y por la contaminación del aire, el agua y el suelo.
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https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convenio-estocolmo-contaminantes-organicos-persistentes
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https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convenio-basilea-control-movimientos-transfronterizos-deshechos-peligrosos-su-eliminacion
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convenio-basilea-control-movimientos-transfronterizos-deshechos-peligrosos-su-eliminacion
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/protocolo-montreal-relativo-sustancias-que-agotan-la-capa-ozono
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/protocolo-montreal-relativo-sustancias-que-agotan-la-capa-ozono
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convenio-minamata-mercurio
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C170
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C170
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C170
https://www.who.int/ipcs/saicm/saicm/es/
https://www.who.int/ipcs/saicm/saicm/es/
https://www.who.int/ipcs/saicm/saicm/es/


Sub-Región ETD Cofactores*

Cono sur de 
Sudamérica 

Chagas, leishmaniasis, cisticercosis, 
equinococosis y fiebres 
hemorrágicas

Ganadería, minifundios y 
migración urbana

Chaco (Bolivia, 
Paraguay y 
Argentina)

Chagas, leishmaniasis y 
geohelmintiasis

Ganadería, minifundios y 
cría de ganado

Región Andina 
(Altiplano)

Fascioliasis, chagas, leishmaniasis, 
peste, bartonelosis, geohelmintiasis, 
cisticercosis, equinococosis y 
ectoparásitos

Minifundios y migración 
urbana

Cuenca 
Amazónica

Chagas, leishmaniasis, 
geohelmintiasis, oncocercosis, lepra, 
tracoma y ectoparasitos

Deforestación, minería, 
grupos armados 
ilegales, migración 
urbana y colonización 
indiscriminada

Brasil 
Occidental

Geohelmintiasis (esp. 
anquilostoma), esquistosomiasis, 
Chagas, leishmaniasis, filariasis 
linfática (sólo nemátodos), 
equinococosis, lepra y leptospirosis

Ganadería, deforestación, 
minifundios, migración 
urbana y monocultivos

Pacífico Norte 
de Sudamérica

Geohelmintiasis, cisticercosis, 
leishmaniasis, oncocercosis y 
equinococosis

Deforestación, minería 
de oro y grupos 
armados ilegales

Cuenca del 
Caribe

Geohelmintiasis, schistosomiasis, 
filariasis linfática, lepra, leptospirosis 
y fascioliasis

Dependencia económica 
del turismo, deforestación 
y migración urbana

América Central 
y Panamá

Geohelmintiasis, leishmaniasis, 
chagas, oncocercosis, cisticercosis y 
leptospirosis

Deforestación, 
desertificación y 
migración

Sur y Centro de 
México 

Geohelmintiasis, chagas, 
cisticercosis, leishmaniasis, tracoma 
y oncocercosis

Deforestación y migración

Norte de México Geohelmintiasis, chagas, 
cisticercosis y leishmaniasis

Desertificación y 
migración

Tabla 3.1 Diez ecosistemas de ALC y su relación específica con las ETD

* Todas las subregiones tienen cofactores de viviendas precarias y falta de suministro de agua segura y saneamiento básico.

Fuente: Hotez et al. (2008)

Las anomalías climáticas y los cambios en el uso de la tierra son dos factores que impulsan el aumento 
de la incidencia de las ETD. Si no enfrentamos el problema, el número de personas expuestas a 
riesgos de enfermedades como la malaria podría duplicarse en la región (Githeko et al. 2000). 

ENFERMEDADES TROPICALES 
DESATENDIDAS
La región aún enfrenta desafíos considerables 
con respecto a las enfermedades tropicales. 
Como parámetro, tiene el mayor número de 
casos de dengue en el mundo y las enferme-
dades tropicales desatendidas (ETD) afectan a 
más del 90% de la población en algunos países 
del Caribe. La calidad del aire urbano ha mejo-
rado, pero los niveles peligrosos de contami-
nación siguen siendo un problema en algunas 
grandes metrópolis. También se reporta con-
taminación del agua y del suelo, a menudo 
como resultado de actividades industriales ina-
decuadas, con impactos en la salud humana.

Las zoonosis, ya sean Enfermedades Para-
sitarias o Transmitidas por Vectores (EPTV), 
continúan siendo una de las principales causas 
de muerte entre las poblaciones vulnerables, 
influenciadas por las condiciones ecológicas 
y climáticas (para obtener más información, 
consulte el recuadro sobre las fuerzas motrices 
ambientales de zoonosis en este capítulo). 

Debido a su prevalencia dentro de las comu-
nidades marginadas, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) clasifica a algunas de ellas 

como ETD. Los estudios han demostrado que 
cuando la biodiversidad disminuye, las ETD 
(muchas de ellas zoonosis) tienden a aumentar, 
ya que dependen de las especies hospedado-
ras y las interacciones, como la competencia 
y las relaciones depredador / presa (Bonds et 
al., 2012; Hotez et al., 2008), lo cual también es 
aplicable en casos de deforestación generaliza-
da (PNUMA, 2016c). La evidencia actual igual-
mente sugiere que la variabilidad climática, 
específicamente el incremento en las tempera-
turas, influye directamente en la epidemiología 
de las ETD, lo que produce tanto un aumento en 
el número de vectores, como una distribución 
territorial más amplia.

Otro vínculo entre las ETD y el medio ambi-
ente son las condiciones ecológicas específicas 
que sustentan las poblaciones de vectores. Es 
crucial establecer el tipo de ETD que existe en 
cada una de las subregiones y sus ecosistemas, 
para realizar de manera adecuada el control y 
la gestión de vectores. Esto es particularmente 
importante en ALC, dada la gran diversidad 
ecológica de la región.
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Nota: irregularidades en la línea de tiempo

Fuente: OMS (2020)

Figura 3.1 Malaria en ALC (por cada 1.000 habitantes en riesgo)
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La OMS considera que la malaria y el dengue 
se encuentran entre las ETD más prevalentes 
en los trópicos y subtrópicos. Estas enferme-
dades han presentado un aumento en los ca-
sos, luego de una pérdida de biodiversidad y 

cobertura forestal. Sen esta línea, se ha identi-
ficado una tendencia preocupante en la región 
amazónica, cada kilómetro cuadrado de de-
forestación, implica un aumento de 27 nuevos 
casos de malaria (Chaves et al., 2018).

La región continúa reportando el mayor número de casos de 
dengue en el mundo; un total de 2.227.677 casos en 2015. Des-
de el primer informe de transmisión autóctona de dengue en 
Uruguay en 2016, todos los países de la región ahora reportan 
casos de dengue anualmente, aunque a tasas diferentes. A pesar 
de esto, reporta la tasa más baja de letalidad (0,05%) de todas 
las regiones de la OMS. En 2019, la región registró el mayor 
número de casos de dengue en su historia, con 3 millones y más 
de 1.500 muertes. Brasil tiene, con holgura, el número absoluto 
más alto con 2,2 millones de casos, mientras que las tasas de in-
cidentes más elevadas se observan en Nicaragua, Belice y Hon-
duras (OPS, 2019).

Impulsores de zoonosis - transmisión de enfermedades infec-
ciosas desde y hacia animales - en ALC 

Las enfermedades zoonóticas, como el reciente 
brote de COVID-19, son enfermedades infec-
ciosas transmitidas naturalmente de animales 
vertebrados a humanos y viceversa, a menudo 
debido a presiones humanas sobre animales y 
ecosistemas, o a alteraciones patógenas natu-
rales (PNUMA, 2016f). Dos tendencias princi-
pales relacionadas con los humanos, que inciden 
en la probabilidad de que ocurra zoonosis, son 
las interacciones crecientes entre personas y 
animales; y las presiones sobre los ecosistemas 
naturales y la pérdida de biodiversidad.

Con respecto al daño del ecosistema, la frag-
mentación, destrucción y degradación de los 
hábitats naturales en ALC se puede atribuir a la 
creciente tasa de invasión urbana en áreas natu-
rales, particularmente en el centro de México, el 
norte y el sur de la región Andina (alrededores 
de Bogotá, Quito y Santiago) y las áreas metro-
politanas de São Paulo, Río de Janeiro y Buenos 
Aires. Todas estas zonas se encuentran dentro 
de los puntos críticos (hotspots) de biodiver-
sidad (excepto Buenos Aires) y presentan el 
mayor riesgo de nuevos eventos zoonóticos en 
el continente (ONU, 2020). Además, el cambio 
en el uso de la tierra para fines agrícolas tam-
bién está afectando los ecosistemas, principal-
mente, pero no exclusivamente, en las regiones 
de la Amazonía, el Cerrado (Brasil) y El Chaco 
(centro - sur de América del Sur, que se extiende 
por Bolivia, Paraguay y Argentina). 

Se estima que la transformación a otros usos 
de sistemas naturales en ALC es muy significa-
tiva afectando: el 88% de los bosques del Atlán-
tico sur, el 70% de los pastizales sudamericanos 

del Río de la Plata; 82% del bosque latifoliado 
mesófilo en México; 72% de los bosques tropi-
cales y secos en Mesoamérica; 66% del bosque 
seco tropical en el Caribe; 50% del bioma más 
amplio del clima mediterráneo sudamericano; 
y 50% del Cerrado (sabana tropical en Brasil). 
Estas transformaciones, en su mayoría en curso, 
han llevado a una disminución en la diversidad y 
el tamaño de las poblaciones de especies nativas 
(IPBES, 2018).

Otras actividades, como el comercio de vida 
silvestre (ya sea legal o ilegal), la mercantilización 
y los hábitos alimentarios basados en la caza, 
pueden conducir aún más a la aparición de zo-
onosis (PNUMA, 2016e). El comercio de vida sil-
vestre es común en muchos países de ALC (para 
obtener más información, consulte el ODS 15) e 
involucra principalmente a especies de reptiles, 
mamíferos y aves (UNODC, 2016).

De otro lado, si bien ALC no se encuentra 
entre las regiones con enfermedades transmiti-
das por los alimentos, los parásitos zoonóticos 
como la tenia del cerdo (Taenia solium) y Toxo-
plasma gondii (causante de la toxoplasmosis) 
aún representan un desafío significativo para 
los sistemas de salud locales (Havellar et al., 
2015). Finalmente, los ambientes con poca inte-
gridad ecológica de la biodiversidad aumentan 
la probabilidad de transmisión patógena. Este 
suele ser el caso de las áreas de producción in-
tensiva de commodities (discutidas en el ODS 
2), como los bosques costeros del Atlántico su-
damericano y la sabana tropical, donde la diver-
sidad biológica se ve afectada por la agricultura 
a gran escala (PNUMA, 2016e).
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Tabla 3.2 Contaminación atmosférica y muertes relacionadas en países de ALC

Tasa de mortalidad 
* atribuida a la 

contaminación del aire 
en espacios interiores 
y exteriores, 2016 (por 

cada 100.000 personas)

MP2,5 Exposición 
anual media (2017) y 
variación desde 1990 

(microgramos/ m³ y %)

Niveles máximos de 
concentración anual 

de material particulado 
permitido en los países 
de ALC, en comparación 
con las directrices de la 

OMS **

EXP. VAR. PM 2,5 PM 10

Antigua y 
Barbuda 30 19 -17% - -

Argentina 27 13 -18% 15 50

Bahamas 20 17 -17% - -

Barbados 31 23 -18% - -

Belice 69 23 -16% - -

Bolivia 64 22 -10% 10 50

Brasil 30 13 -16% - 50

Chile 25 21 -15% 20 50

Colombia 37 17 -19% 25 50

Costa Rica 23 16 -14% - 150

Cuba 50 - - - -

Dominica  - 19 -16% - -

Tasa de mortalidad 
* atribuida a la 

contaminación del aire 
en espacios interiores 
y exteriores, 2016 (por 

cada 100.000 personas)

MP2,5 Exposición 
anual media (2017) y 
variación desde 1990 

(microgramos/ m³ y %)

Niveles máximos de 
concentración anual 

de material particulado 
permitido en los países 
de ALC, en comparación 
con las directrices de la 

OMS **

Ecuador 25 15 -19% 15 50

El Salvador 42 24 -21% 15 50

Granada 45 23 -18% - -

Guatemala 74 24 -18% 10 20

Guyana 108 22 -10% - -

Haití 184 15 -13% - -

Honduras 61 21 -24% - -

Jamaica 25 13 -16% 15 50

México 37 21 -11% 12 40

Nicaragua 56 18 -22% - 50

Panamá 26 11 -13% - 50

Paraguay 58 12 -15% 15 -

Perú 64 25 -13% 15 50

República 
Dominicana 43 14 -11% 15 50

San Vicente y las 
Granadinas 48 22 -18% - -

Santa Lucía 30 22 -16% - -

Surinam 57 25 -17% - -

Trinidad y 
Tobago 39 24 -17% 15 50

Uruguay 18 9 -15% - 50

Venezuela (R.B.) 35 17 -21% - 50

* Edad estandarizada. ** La guía OMS-GCA es de 20 microgramos/m³ para ambos, por lo tanto, verde significa dentro y rojo significa 

fuera de los parámetros de la norma. 

Fuente: Banco Mundial (2020) y Riojas-Rodríguez et al. (2016)

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
En la región de ALC, se estima que 100 
millones de personas viven en áreas suscepti-
bles a la contaminación atmosférica (PNUMA, 
2016c). Aunque muchos países han tratado de 
implementar estándares de calidad del aire, 
la región todavía tiene casos de límites de 
contaminación por encima de los estándares 
internacionales, así como naciones sin legis-
lación sobre calidad del aire. En este sentido, 

las leyes existentes en el marco de políticas 
de calidad del aire requieren una revisión, en 
línea con los datos científicos actuales, sobre 
los efectos en la salud y el medio ambiente. 
La regulación debe abordar el monitoreo y el 
control de contaminantes a nivel del suelo, 
así como las medidas para disminuir las emi-
siones de los principales sectores, como lo 
son el transporte y la industria. 
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Tabla 3.3 Tasa de mortalidad atribuida 
a falta de agua potable, saneamiento 
deficiente y falta de higiene, 2016 (por 
cada 100.000 personas)

Haití 23,8

Guatemala 6,3

Bolivia 5,6

Guyana 3,6

Honduras 3,6

República Dominicana 2,2

Nicaragua 2,2

El Salvador 2

Surinam 2

Panamá 1,9

Paraguay 1,5

Venezuela (R.B.) 1,4

Perú 1,3

San Vicente y las 
Granadinas 1,3

México 1,1

Belice 1

Brasil 1

Cuba 1

Costa Rica 0,9

Colombia 0,8

Ecuador 0,6

Jamaica 0,6

Santa Lucía 0,6

Argentina 0,4

Uruguay 0,4

Granada 0,3

Barbados 0,2

Chile 0,2

Antigua y Barbuda 0,1

Bahamas 0,1

Trinidad y Tobago 0,1

Fuente: Banco Mundial (2020)
© Jordi Pon

El soporte y el desarrollo de medios de vida alternativos para el sector primario de la minería de 
mercurio, previene los riesgos ambientales y para la salud humana ligados a estas actividades

Distribución de estaciones de monitoreo de calidad del aire entre 
países de ALC

Pocas ciudades de la región recopilan datos oficiales sobre con-
taminantes atmosféricos a nivel del suelo, aunque la concen-
tración de partículas inhalables en muchas ciudades está por 
encima de las directrices establecidas por la OMS para la cali-
dad del aire. Mejorar e integrar los sistemas de monitoreo es 
un paso necesario para proteger la salud de las comunidades y 
guiar la legislación para regular las emisiones. 

Bajo el escenario actual, se espera que la mortalidad premat-
ura por exposición a MP2,5 casi se duplique en ALC para 2050. 
Las emisiones de incendios forestales son responsables de una 
gran cantidad de estas muertes. Al implementar medidas para 
reducir estas emisiones en un 75%, las muertes en la región 
disminuirían en 37%, a 2030 y en un 34% adicional ea 2050. 
Fuente: PNUMA/CCAC (2016).

CONTAMINACIÓN 
DE AGUA Y SUELO
La contaminación del agua en la región es un 
problema generalizado y puede provenir de 
diferentes fuentes, incluidas las prácticas agrí-
colas, las operaciones mineras y la producción 
industrial, así como del vertimiento directo de 
aguas residuales o mediante la escorrentía de 
suelos contaminados. Las prácticas agrícolas in-
sostenibles representan amenazas para la salud 
humana y para los ecosistemas de la región. 
Entre los contaminantes agrícolas de mayor 
preocupación para los humanos se incluyen los 
patógenos del ganado, los pesticidas, los nitra-
tos en las aguas subterráneas, los oligoelemen-
tos metálicos y los contaminantes emergentes, 
incluidos los antibióticos y los genes resistentes 
a los antibióticos del ganado (FAO, 2018d). 

Además, las operaciones mineras contribuyen 
a la contaminación del suelo y las amenazas a la 
seguridad del agua, provocando daños perma-
nentes a las fuentes hídricas adyacentes, incluso 
después de la interrupción de las operaciones. 
Se han documentado casos en la región donde 
las comunidades que viven aguas abajo de los 
sitios mineros, mostraron niveles elevados de 
mercurio, cobre, arsénico y zinc en muestras de 
orina y sangre (Grupo de Trabajo sobre Minería 
y Derechos Humanos en América Latina, s.f.). 
Las fuentes de algunos de estos daños datan de 
hace más de un siglo. Por ejemplo, suelos que 
fueron contaminados en el siglo pasado por 
compuestos de arsénico, utilizados para con-
trolar las garrapatas del ganado y las plagas en 
las plantaciones de banano, todavía contienen 
altos niveles de contaminantes (PNUMA, 2019b).

La contaminación marina también es un 
problema importante para las naciones caribe-
ñas, ya que deben cargar con los problemas de 
desechos marinos, así como con los patógenos 
que proliferan en el agua de mar, asociados con 
aguas residuales mal manejadas (discutido en 
el ODS 14) (PNUMA, 2016c). 
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Tabla 3.4 Tasa de mortalidad* atribuida a intoxicaciones no intencionales, 2016 
y variación 1990-2016

*Por 100.000 personas. Nota: Vacíos en los datos de Haití, Surinam y Venezuela.

Fuente: Banco Mundial (2020)

2016 Variación

Antigua y Barbuda 0,4 -20%

Argentina 0,6 -25%

Bahamas 0,1 -67%

Barbados 0,2 -33%

Belice 0,5 -50%

Bolivia 2 -57%

Brasil 0,2 -33%

Chile 0,2 -33%

Colombia 0,4 0%

Costa Rica 0,3 0%

Cuba 0,3 -25%

Ecuador 0,6 -50%

El Salvador 0,2 -60%

Granada 0,4 -50%

Guatemala 1,1 -35%

Guyana 0,7 -22%

Haití 2,6 -28%

Honduras 0,4 -33%

Jamaica 0,2 -33%

México 0,4 -43%

Nicaragua 0,6 -50%

Panamá 0,4 -33%

Paraguay 0,3 -67%

Perú 0,9 -31%

República Dominicana 0,4 -33%

San Vicente y las Granadinas 0,2 -33%

Santa Lucía 0,2 -33%

Surinam 0,4 -43%

Trinidad y Tobago 0,2 -33%

Uruguay 0,4 -33%

Venezuela (R.B.) 0,3 -40%

INTOXICACIONES NO 
INTENCIONALES
Las intoxicaciones no intencionales pueden ser 
causadas por productos químicos domésticos, 
pesticidas, queroseno, monóxido de carbono y 
medicamentos, o como resultado de la contami-
nación ambiental o la exposición a químicos ocu-
pacionales. La siguiente tabla muestra las tasas 
de mortalidad de la región para todas las fuentes 
de intoxicación no intencional, mostrando una 
tendencia decreciente en los últimos años.

Los contaminantes orgánicos persistentes 
(COP) se utilizan ampliamente en actividades 
agrícolas e industriales y también pueden ser 
emitidos involuntariamente por muchas ac-

tividades en todo el mundo. Características 
como su persistencia, su capacidad de trans-
porte a larga distancia y su bioacumulación, 
representan numerosos riesgos para la salud 
humana, incluido el cáncer y el daño grave al 
sistema nervioso (GRULAC, 2009).

Otros dos contaminantes importantes son 
el mercurio y el carbono negro. El primero 
puede tener graves efectos adversos para la 
salud humana y el medio ambiente, derivados 
de la producción, el uso y la eliminación de 
este elemento y productos con mercurio agre-
gado (PNUMA, 2014). 

La minería de oro artesanal y a pequeña escala representa el 71% 
de todas las emisiones de mercurio en la región amazónica. Mé-
xico es el mayor exportador mundial de mercurio, con 307 tonela-
das métricas reportadas en 2015 (WWF, 2018; PNUMA, 2017c).

En América Latina, el sector del transporte es la mayor fuente 
de emisiones de carbono negro generadas por actividades hu-
manas (NRDC, 2014).

El carbono negro es uno de los principales con-
taminantes climáticos de vida corta (CCVC). Dado 
que permanece en el aire durante un período rela-
tivamente corto, la reducción de las emisiones de 
carbono negro podría proporcionar beneficios 
casi de inmediato. Existen muchas consecuen-

cias perjudiciales para la salud humana por la ex-
posición al carbono negro, incluido el cáncer, la 
trombosis y los problemas respiratorios agudos, 
entre otros. El carbono negro ocupa el segundo 
lugar entre los contaminantes que causan el 
efecto invernadero (NRDC, 2014). 
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ODS 4 INDICADORES AMBIENTALES

4.7.1

Educación para el desarrollo sostenible. Grado en que i) la educación para 
la ciudadanía mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible se 
incorporan en a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación de los estudiantes

Fuente: PNUMA  (2019e)

Diversidad 
cultural y 
tolerancia

Comprensión internacional, solidaridad y cooperación

Diálogo intercultural e interreligioso

Ciudadanía global

Paz y la no 
violencia

Relaciones amistosas entre naciones

Prevención del extremismo violento

Prevención de otras formas de violencia, incluida la 
intimidación (bullying) y la violencia de género  

Derechos 
humanos y 
las libertades 
fundamentales

Igualdad, inclusión y no discriminación

Justicia y equidad

Ética, moral y valores

Supervivencia y 
el bienestar de 
la Humanidad 

Cambio climático

Sostenibilidad ambiental y cuidado del planeta 

Desarrollo sostenible, consumo y medios de vida

Tabla 4.1 Principios rectores y temas relacionados de la Recomendación de 1974 de la UNESCO

Source: UNESCO (2018)

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

El concepto de “educación para el desarrollo 
sostenible” abarca la educación ambien-

tal, abordando aspectos de nuestros entornos 
naturales y construidos, así como los com-
ponentes socioeconómicos y económicos de 

los problemas que los rodean. Además, di-
cha educación debe incluir una variedad de 
problemáticas ambientales y de desarrollo 
que impactan o se ven afectadas por las activi-
dades humanas y los fenómenos naturales. 

La educación como herramienta clave para proporcionar estilos 
de vida sostenibles es fundamental para el éxito de la Agenda 
2030, una pregunta directamente abordada por la meta 4.7.

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
tiene “La recomendación sobre la educación 
para la comprensión, la cooperación y la paz 
internacionales y la educación relativa a los 

derechos humanos y las libertades fundamen-
tales”, como uno de sus pilares. Conocida como 
la Recomendación de 1974, tiene cuatro prin-
cipios rectores, uno de los cuales aborda el de-
sarrollo sostenible y las temáticas ambientales.

El 92% de los países de América Latina y el Caribe informaron 
que incluyeron temas de bienestar humano en sus planes de 
estudio formales, de acuerdo con la UNESCO.
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Figura 4.1 Medio ambiente y sostenibilidad en las universidades de ALC (10 países)

Fuente: Blanco-Portela & Benayas (2017)

Al menos el 10% de los 
currículos académicos tiene 

contenido sobre sostenibilidad

Hay una licenciatura/programa 
de pregrado con un enfoque 

específico en medio ambiente 
o sostenibilidad

Existe un posgrado específico 
centrado en el medio 

ambiente o la sostenibilidad

Hay actividades de 
capacitación/actualización 
sobre medio ambiente y 

sostenibilidad para docentes

47%

16%

36%

29%

2%

56%

47%

36%

51%

29%

18%

36%

Si Parcialmente No

Tabla 4.2 Miembros de RedLAC y ARIUSA

*Portugal y España también son miembros 

Fuente: RedLAC (2019); ARIUSA (2019)

Países miembros de RedLAC y cifras Países* e instituciones académicas ARIUSA

Más de 5.800 proyectos de 
conservación ambiental 
gestionados

442 instituciones académicas

Más de 900 áreas protegidas 
compatibles 26 redes académicas ambientales

21 miembros regionales y 
nacionales 22 países inscritos

Más de USD 7 millones en 
subvenciones para iniciativas de 
cofinanciamiento

Más de 15 redes regionales y nacionales

Actualmente, todos los gobiernos de la región 
tienen legislación, políticas públicas y planes 
para la educación ambiental (consulte el 
Apéndice 1 para obtener información detalla-
da por país). Los países han abordado el tema 
de la educación ambiental utilizando difer-
entes estrategias. Algunos países mencionan 
el concepto en una o varias normas ambien-
tales, mientras que otros han implementado 
estrategias nacionales para la educación am-
biental. En algunos casos, el concepto ha sido 
incluido en las leyes de educación.

La educación es el trampolín para que 
nuestras sociedades logren tener prácticas 

sostenibles y cuidado del medio ambiente. 
Para alcanzar este objetivo, la educación para 
el desarrollo sostenible debe considerarse 
no solo en los niveles de educación prima-
ria, sino que debe abarcar todos los aspectos 
de la sociedad, incluida la educación básica, 
universitaria y de posgrado, y los sectores 
público y privado. Una encuesta a 45 universi-
dades en 10 países de la región, cuyo objetivo 
fue evaluar el progreso de las instituciones en 
materia de desarrollo sostenible y educación 
sobre sostenibilidad, dirigida al personal ad-
ministrativo, los académicos y los estudi-
antes, descubrió que más de la mitad de las 

instituciones de educación superior encuesta-
das, mostraron avances en estrategias para la 
educación y capacitación docente, así como 
entre los equipos de evaluación, a cargo de 
guiar las revisiones del currículo, para intro-
ducir criterios de sostenibilidad.

La promoción e implementación exitosa de 
la educación para el desarrollo sostenible y la 
gestión ambiental requiere esfuerzos multidi-
mensionales de los gobiernos, las instituciones 
internacionales y el sector privado.

La Red de Formación Ambiental (RFA) para 
América Latina y el Caribe fue creada en 1980 
durante una sesión del Consejo de Adminis-
tración del PNUMA, a raíz de una solicitud de 

los gobiernos de la región. Su objetivo es lograr 
el desarrollo sostenible y la gestión ambiental 
en la región, por medio de la implementación 
y el fortalecimiento de la educación ambien-
tal, confiando en la cooperación interguber-
namental con el apoyo del PNUMA. Además, 
la Red se centra en fortalecer los ministerios y 
autoridades de medio ambiente y educación. 
Existen varias iniciativas anidadas en la RFA, 
como la Alianza de Redes Iberoamericanas de 
Universidades por la Sustentabilidad y el Am-
biente (ARIUSA, por sus siglas en inglés) por 
sus siglas en inglés) y la Red de Fondos Ambi-
entales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC). 
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ODS 5 INDICADORES AMBIENTALES

5.a.1

Mujeres propietarias de tierras agrícolas. a) Proporción del total de la población 
agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, 
desglosada por sexo; y b) proporción de mujeres entre los propietarios o los 
titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

Fuente: PNUMA (2019e)

Figura 5.1 Brechas de género identificadas en cuestiones ambientales

Los factores ambientales afectan las brechas de igualdad de género. 
El acceso y el control de los recursos naturales, el cambio climático y 

los desastres afectan de manera diferente a hombres y mujeres.

Productos químicos: las mujeres se 
ven más afectadas por los productos 
químicos disruptores endocrinos que 
causan cáncer de mama y problemas 

reproductivos, ya que tienen más 
tejido graso que los hombres y sufren 

"ventanas de susceptibilidad" durante el 
embarazo y la menopausia (WECF, 2006)

Desastres y cambio climático: la 
vulnerabilidad al cambio climático es 

diferente para hombres y mujeres. Las 
mujeres tienden a verse más afectadas 

durante los desastres

Acceso al agua: los datos muestran un 
vínculo directo entre la calidad del agua 
y la salud materna. Los países que han 

invertido en mejoras en el acceso al 
agua limpia también tienden a mostrar 

una disminución significativa en las 
tasas de mortalidad materna

Acceso a la energía: las mujeres a 
menudo son responsables de las 

actividades domésticas. La falta de 
acceso a la electricidad genera escasez 
de tiempo. La falta de acceso a energía 

limpia para cocinar las expone a la 
contaminación del aire interior, con 

graves efectos sobre su salud

Tenencia de la tierra: las mujeres 
representan menos del 12% de 
la población beneficiaria en los 

procesos de reforma agraria

Minería: las etapas de procesamiento 
y refinación de minerales a 

menudo se asignan a las mujeres, 
exponiéndolas a productos químicos 
altamente tóxicos como el mercurio y 
el cianuro a través de la manipulación 

con las manos desnudas y los 
vapores que resultan en una variedad 

de problemas de salud

Combustión en interiores: las 
mujeres a menudo están expuestas a 
prácticas de cocina poco saludables

Pesca: las mujeres representan el 
19% de la fuerza laboral primaria del 
sector pesquero, pero solo el 14% de 

ellas tienen puestos asalariados. A 
menudo carecen de beneficios tales 
como seguro de salud o beneficios 
de jubilación debido a la naturaleza 
temporal o informal de su empleo

Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

Lograr la igualdad de género y el empoderami-
ento de todas las mujeres y niñas también 

incluye una dimensión ambiental. Así como 
las mujeres y los hombres tienen un acceso 
diferente a la educación, las oportunidades 
económicas y el ocio, también se relacionan 
con el medio ambiente de manera diferente. 
Existe una fuerte dimensión de género en la 

• Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés)

forma en que las personas acceden a la tierra y 
los recursos naturales, participan en la gestión 
ambiental y experimentan vulnerabilidad ante 
los desafíos ambientales. Además, los proble-
mas ambientales pueden afectar más severa-
mente a las mujeres; por ejemplo, las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia enfren-
tan mayores amenazas de la contaminación.

La meta 5.a se refiere específicamente a la necesidad de dar a las mujeres 
igualdad de derechos a los recursos ambientales y los beneficios económi-
cos y sociales derivados de ellos.

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes
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Figura 5.2 Distribución de mujeres dueñas de tierras en ALC

La FAO define a los propie-
tarios de tierras como la per-
sona que toma decisiones im-
portantes y ejerce control de 
gestión sobre el recurso ag-
rícola. A pesar de la igualdad 
legal, los datos muestran una 
brecha de género significativa.

Fuente: FAO (2018e)
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La región está avanzando en el cierre de bre-
chas de género, como el acceso a la educación 
y el empleo. Sin embargo, las mujeres siguen 
enfrentando la discriminación relacionada con 
el acceso y control sobre los recursos y la in-
clusión en los procesos de toma de decisiones; 
y aún sufren violencia de género de manera 
generalizada. Reconociendo que superar estas 
desigualdades multidimensionales es funda-
mental para alcanzar el desarrollo sostenible 
y la resiliencia, los ODS no sólo han incluido 
una meta específica - ODS 5- sino que también 
incorpora la igualdad de género en todos los 
ODS, con objetivos e indicadores específicos 
(ONU Mujeres, 2014; PNUMA, 2016d).

A pesar de esto, la persistencia de las estruc-
turas sociales actuales, las normas y prácticas 
de género refuerzan las desigualdades y los 
desequilibrios de poder entre hombres y mu-
jeres. Estas normas sociales profundamente 

arraigadas, tanto en la esfera pública como pri-
vada, influyen directamente en la forma en que 
hombres y mujeres se relacionan con los recur-
sos, el medio ambiente y sus cambios, y de qué 
manera los utilizan y perciben (PNUMA, 2016d).

La desigualdad de acceso y control sobre los 
recursos naturales representan un desafío en la 
región que afecta de manera desproporciona-
da a las mujeres. Estos roles de género persis-
tentes, a menudo dictan el trabajo de las mujeres 
en el hogar y su relación con los recursos natu-
rales. Las mujeres frecuentemente son responsa-
bles de la labor doméstica y del cuidado, lo que 
significa que el acceso a recursos como agua, 
alimentos, madera y energía influyen dramática-
mente en su carga de trabajo. La falta de acceso 
a estos recursos da lugar a escasez de tiempo 
y a presiones sociales y económicas  (PNUMA, 
2017a) y es uno de los factores que contribuyen 
a la “feminización” de la pobreza en la región.

ACCESO A TIERRAS 
AGRÍCOLAS
En particular, el acceso a las tierras agrícolas se 
considera clave para lograr la paridad económi-
ca y social. La tenencia de la tierra no solo afecta 
positivamente a las mujeres de manera person-
al, sino que también brinda prosperidad a sus 
familias y comunidades (PNUMA, 2016d). El ac-
ceso desigual a la tierra sigue siendo un proble-
ma generalizado.  Países como Honduras, 
México, Nicaragua y Perú todavía tienen una dis-
tribución  muy  desigual de la tenencia de la 
tierra y el único país donde se ha alcanzado la 
paridad en la propiedad de tierras agrícolas es 
Ecuador (PNUMA, 2016d; FAO, 2018e). Además 
del acceso básico a la tierra, las mujeres  tam-
bién  tienden a poseer predios menos produc-
tivos y reciben solo el 10% de los préstamos y el 
5% de la asistencia técnica para el sector (PNU-
MA, 2017a; UNSDG LAC, 2017). 

Con excepción de Ecuador y Jamai-
ca, en los países de ALC, las mujeres 
son propietarias de menos del 30% 
de las tierras.
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Tabla 5.1 Los países de ALC que mencionan 
la igualdad de género en sus EPANB o 
metas nacionales

Fuente: Sitio web de la CDB (2019)

Argentina

Bolivia

Brasil

Costa Rica

Cuba

Ecuador

Guatemala

Guyana

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

San Cristóbal y 
Nieves

Santa Lucía

Trinidad y 
Tobago

Venezuela (R.B.)

Fuente: (i) WEDO (2018); (ii) UICN (2019a)

Tabla 5.2 Países que incluyen acciones relacionadas con el ODS 5 en sus NDC y 
países con un PAGc

La inclusión de la 
igualdad de género 

en las políticas 
ambientales 

todavía es débil en 
la región  

Países que 
incluyen acciones 
relacionadas con 
el ODS 5 en sus 

NDCsi

Brasil

Barbados

Costa Rica

Dominica

Guatemala

Haití

Honduras 

México 

Panamá

Paraguay

Perú

República 
Dominicana

San Vicente y las 
Granadinas

Países con un 
PAGccii

Planes de acción 
de género 

para el cambio 
climático buscan 

mejorar la 
mitigación, la 
adaptación y 
los esfuerzos 
transversales 

en las políticas 
nacionales 

sobre el clima, 
abordando 

temas 
específicos de 

género

Costa Rica

Cuba

Haití

Panamá 

Perú

República 
Dominicana

EL GÉNERO EN LOS ACUERDOS 
AMBIENTALES MULTILATERALES 
Y AVANCES NACIONALES

Todas las convenciones de Río (cambio climáti-
co, biodiversidad y desertificación) tienen Planes 
de Acción de Género, y los principales mecanis-
mos internacionales de financiamiento cuentan 
con políticas y directrices sobre igualdad de gé-
nero y empoderamiento de las mujeres.

Esta integración ya está teniendo un im-
pacto  sobre las políticas y acciones naciona-
les.  El  financiamiento de la igualdad de géne-
ro para acciones ambientales ha ido mejorando a 
través de las acciones del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (FMAM) y el Fondo Verde para 
el Clima (FVC). El FMAM estableció una política 
de incorporación de la perspectiva de género en 
2011, declarando que los proyectos financiados 
deben abordar un mínimo de siete requisitos de 
género. Como resultado, América Latina ha au-
mentado sus proyectos sensibles al género en 
75%, lo que representa el mayor aumento en-
tre las regiones del mundo. A su vez, el FVC fue 
creado con una política de género, que incluye 
una Guía específica que dicta los procedimien-
tos para garantizar que las iniciativas climáticas 
involucren a mujeres y hombres por igual.

Además, el cambio climático y la vulnerabili-
dad ante desastres son factores que afectan de 
manera diferente a mujeres y hombres. Los im-
pactos de tales eventos pueden resultar en la 
pérdida de biodiversidad y recursos naturales, 
lo que exacerba las desigualdades de género 
ya existentes. Estos eventos también refuerzan 
los roles de las mujeres en las sociedades como 
cuidadoras y a menudo se ven sobrecargadas 
de trabajo no remunerado, en tiempos de de-
sastre o variabilidad climática (OMS, 2020). Las 
políticas de cambio climático diferenciadas por 
género y las medidas de adaptación, son nece-

El Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica fue el primer 
acuerdo ambiental multi-
lateral que adoptó un Plan 
de Acción de Género. El ac-
tual Plan de Acción de Gé-

nero 2015-2020 constituye una importante 
decisión y mandato para las Partes, sobre la 
integración de las consideraciones de género, 
las posibles acciones y la incorporación de la 
perspectiva de género, mediante políticas y las 
Estrategias y Planes de Acción Nacionales de 
Biodiversidad (EPANB).

Los planes de acción de género para el cambio 
climático (PAGcc) pretenden fortalecer las políti-
cas, planes o estrategias nacionales  actuales 
de cambio climático de un país. Parte del nú-
cleo de los planes es un impulso para una re-
flexión más profunda y una mayor conciencia 
de  las desigualdades  de  género y  sus  impli-
caciones,  así como la importancia de valorar 
los aportes y las experiencias de las mujeres 
con respecto a los recursos naturales, la con-
servación y los desastres.  Por otra parte, el 
carácter participativo de estas acciones está di-
rigido a informar e incluir a todos los actores y 
grupos afectados e involucrados en el cambio 
climático y el diálogo de género, para identi-

sarias para garantizar la resiliencia no solo de 
las mujeres, sino de comunidades enteras.   

ficar las áreas principales de interés. En línea 
con los PAGcc, están las Contribuciones Deter-
minadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas 
en inglés) de los países,  que son un compo-
nente central del Acuerdo de París. Los centros 
nacionales de datos encarnan las acciones y 
los esfuerzos para reducir las emisiones y de-
sarrollar estrategias específicas de adaptación 
de los países y mitigar los efectos del cambio 
climático. Cada país debe  informar sobre sus 
NDC para evaluar si se alcanzará o no el obje-
tivo de la ONU de limitar el aumento de la tem-
peratura global, a no más de 1,5 - 2°C. En esta 
línea, cabe resaltar que diez NDC en la región 
ya incluyen acciones de igualdad de género.
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• Convenio sobre la Diversidad Biológica

• Convención de Ramsar sobre los Humedales

• Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho de los usos de los cursos de 
agua internacionales para fines distintos 
de la navegación

ODS 6 INDICADORES AMBIENTALES

6.1.1 Agua potable segura. Proporción de la población que utiliza servicios de 
suministro de agua potable, gestionados sin riesgos

6.3.1 Tratamiento de aguas residuales. Proporción de los flujos de aguas residuales 
domésticas e industriales tratados de manera adecuada

6.3.2 Calidad del agua. Proporción de masas de agua de buena calidad

6.4.1 Eficiencia del agua. Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el 
paso del tiempo

6.4.2 Estrés hídrico. Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en proporción 
a los recursos de agua dulce disponibles

6.5.1 Gestión de los recursos hídricos. Grado de gestión 
integrada de los recursos hídricos

6.5.2
Cooperación en materia de agua. Proporción de la superficie de cuencas 
transfronterizas, sujetas a arreglos operacionales para la cooperación en 
materia de aguas

6.6.1 Ecosistemas relacionados con el agua. Cambio en la extensión de los 
ecosistemas relacionados con el agua, con el paso del tiempo

6.a.1
Inversión en agua y saneamiento. Volumen de la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada al agua y el saneamiento, que forma parte de un plan de 
gastos coordinados por el gobierno

6.b.1
Gestión local del agua. Proporción de dependencias administrativas locales 
que han establecido políticas y procedimientos operacionales, para la partici-
pación de las comunidades locales en la gestión del agua y el saneamiento

Fuente: PNUMA (2019e)

Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

El agua es el recurso esencial que susten-
ta la vida en la Tierra, y los ecosistemas 

saludables son cruciales para preservarla. Los 
ecosistemas pueden almacenar y garantizar 
la disponibilidad de agua para los humanos, 
además de regular los flujos de agua, lo que 
reduce los riesgos de sequías e inundaciones. 
A nivel mundial, las presiones sobre los re-
cursos hídricos están creciendo, no sólo por 

las actividades económicas y sociales, sino 
también debido a la menor disponibilidad del 
líquido, producto de la degradación ambien-
tal, la contaminación y el cambio climático. 
El uso excesivo y la contaminación del agua 
reducen la capacidad de los ecosistemas 
para sostener la vida y apoyar las actividades 
económicas, y representan una amenaza para 
la biodiversidad (HLPW, 2018).

Seis de las ocho metas del ODS 6 están directamente relaciona-
das con el medio ambiente, abordando temas como: calidad del 
agua (meta 6.3); eficiencia del agua y estrés hídrico (meta 6.4); 
gestión integrada de los recursos hídricos (meta 6.5); gestión 
de los ecosistemas relacionados con el agua (meta 6.6); y medi-
os de implementación y acciones locales y globales para lograr 
este objetivo (metas 6.a y 6.b).

ALC es una región rica en recurso hídrico  y 
tiene la más alta disponibilidad per cápita 
de agua fresca en el mundo (ONU, 2009). 
Solamente la cuenca del Amazonas contiene 
el 30% de agua dulce del planeta. Sin em-
bargo, este promedio oculta la disponibili-

dad heterogénea en la región, debido no solo 
a las condiciones naturales, sino también al 
acceso desigual a los recursos hídricos y las 
crecientes presiones sobre ellos, por el incre-
mento de la población, la urbanización y el de-
sarrollo económico.
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Figura 6.1 Estimaciones de servicios de saneamiento gestionados con seguridad

*Datos insuficientes para estimar servicios gestionados de manera segura

Fuente: OMS/UNICEF (2017)
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Fuente: FAO (2019a)

Tabla 6.1 Porcentaje de población con acceso a agua potable segura y relación de mejora en 
los países de ALC entre 1997 y 2015

Acceso Mejora

Barbados 99% 2%

Uruguay 99% 3%

Belice 99% 22%

Argentina 99% 4%

Chile 99% 6%

Bahamas 98% 2%

Guyana 98% 17%

San Cristóbal  
y Nieves 98% 0%

Brasil 98% 7%

Paraguay 98% 45%

Antigua y 
Barbuda 98% 0%

Costa Rica 98% 4%

Granada 97% 0%

Santa Lucía 96% 3%

México 96% 11%

San Vicente y las 
Granadinas 95% 3%

Acceso Mejora

Trinidad y 
Tobago 95% 2%

Cuba 95% 6%

Surinam 95% 7%

Panamá 95% 8%

Dominica* 94% 0%

El Salvador 94% 19%

Jamaica 94% 0%

Venezuela (R.B.) 93% 3%

Guatemala 93% 14%

Colombia 91% 2%

Honduras 91% 16%

Bolivia 90% 19%

Nicaragua 87% 13%

Ecuador 87% 12%

Perú 87% 11%

República 
Dominicana 85% -3%

Haití 58% -6%

CALIDAD E INFRAESTRUCTURA 
DEL AGUA
ALC ha  logrado grandes avances en el acce-
so  al  agua  en  las últimas décadas.  En la  in-
mensa mayoría de países de ALC, aproximad-
amente el 90% de la población tiene acceso al 
agua. Sin embargo, todavía persiste un signif-
icativo grado de desigualdad entre las zonas 
rurales y urbanas,  ya que las últimas tienen 
entre 10% y 60% de mayor acceso al agua. Esta 
disparidad afecta casi exclusivamente a las re-
giones pobres (OMS/UNICEF, 2016).

Por otro parte, el 85% de la población tiene ac-
ceso a saneamiento básico en la región. Chile 
es el único país  que  ofrece  este servicio de 
manera  universal  para su población, segui-
do de cerca por Costa Rica, Barbados y Uru-
guay.  No obstante, algunos países, como 
Bolivia  y Haití,  proporcionan  saneamiento 
básico a  menos del 60% de  los ciudada-
nos (Banco Mundial, 2020).
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Figura 6.2 Proporción de aguas residuales municipales recolectadas y tratadas (10 países de ALC)

Nota: Datos basados en informes de países, con períodos de informes que varían entre 2008 y 2016. Considere estos números como 

estimaciones debido a la variación en supuestos y metodologías.       

Fuente: FAO (2016b)
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Figura 6.3 Productividad de agua de ALC, 1965-2015 (2010 USD PIB / m³ de extracción 
de agua dulce)

Fuente: Banco Mundial (2020)
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El río San Pedro Mezquital es el último río mexicano 
que cruza la Sierra Madre Occidental libre de presas.

Se necesitan medidas adecuadas para tra-
tar y eliminar las aguas residuales, para evi-
tar problemas como la contaminación de los 
recursos hídricos y la zoonosis transmitida por 
heces. La región de ALC tiene en general bajas 

tasas de  tratamiento de aguas residuales.  A 
pesar de la falta de información, un análisis de 
los datos disponibles en 10 países refuerza la 
heterogeneidad de los servicios relacionados 
con el agua en toda la región.

USO EFICIENTE DEL AGUA 
Y ESTRÉS HÍDRICO
El uso eficiente, o productividad, del agua, se 
refiere  a  la relación entre  el Producto Inter-
no Bruto (PIB) y el uso total anual de agua 
dulce. En este sentido, la tasa de eficiencia de 
la región está sobre el promedio  global, sin 

embargo, entre los países existe una notable 
heterogeneidad,  con tasas que varían entre 
USD 265 y USD 1,60 del PIB generado, por 
metro cúbico de agua dulce consumido.
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Tabla 6.2 Productividad del agua en países de ALC (2010 USD PIB / m3 de 
extraccion de agua dulce)

Nota: Tenga en cuenta los diferentes años de referencia. 

Fuente: Banco Mundial (2020)

Antigua y Barbuda 265,5 2012

San Vicente y las Granadinas 88,7 2013

Trinidad y Tobago 65,7 2011

San Cristóbal y Nieves 63,0 2012

Granada 59,8 2014

Venezuela (R.B.) 31,9 2000

Brasil 29,5 2010

Panamá 28,4 2010

Colombia 24,9 2000

Dominica 24,7 2010

Costa Rica 17,8 2013

México 14,3 2015

Argentina 11,9 2011

Paraguay 11,7 2012

El Salvador 11,4 2000

Cuba 10,1 2013

Belice 9,4 2000

Bolivia 9,0 2009

Uruguay 8,2 2000

República Dominicana 7,6 2010

Nicaragua 6,0 2011

Ecuador 5,0 2000

Haití 4,8 2009

Surinam 4,0 2000

Guyana 1,6 2010

Fuente: FAO (2018c)

Figura 6.4 Nivel de estrés de agua por región, 2015 (%)

Oceanía

ALC

América del Norte 
y Europa

Asia Oriental y 
Sudoriental

Asia Central  
y del Sur

Asia Occidental y 
África del Norte 79%

66%

19%

11%

4%

2%

Promedio mundial (12,8%)

Con respecto al estrés hídrico, los niveles en 
la región son considerablemente mejores 
que el promedio mundial y la mayoría de los 
países de ALC presentan valores inferiores 
al 10%.  No obstante, México y algunos 

países del Caribe presentan cifras preocu-
pantes, mientras que todas las proyecciones 
del cambio climático para el estrés hídrico 
en la región, pronostican el empeoramiento 
de los escenarios.

ECOSISTEMAS RELACIONADOS 
CON EL AGUA
Más allá de garantizar la conservación de los 
activos naturales, los ecosistemas saludables 
relacionados con el agua brindan muchos otros 
beneficios. Estos ecosistemas proporcionan cu-
atro servicios principales: el suministro de agua 
y otros recursos; la regulación de los servicios 
ambientales; la provisión de ocio y actividades 
culturales; y el soporte a la vida y la economía 
(WWAP, 2015). La Convención de Ramsar brinda 

el marco internacional para la conservación y el 
uso responsable de los humedales y sus recur-
sos. En la actualidad, ALC tiene 346 sitios Ram-
sar distribuidos entre 28 países, abarcando la 
segunda superficie más grande en el mundo. A 
nivel mundial, México es el segundo país con 
más sitios Ramsar, mientras Brasil y Bolívia 
tienen las superfícies más grandes bajo el status 
de protección Ramsar (CEPALSTAT, 2020).
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Figura 6.5 Evolución de sitios Ramsar en ALC, 1981-2018     

Tabla 6.3 Sitios Ramsar en países de ALC, 2018

Fuente: Sitio web de Ramsar (2019)

Fuente: Sitio web de Ramsar (2019)

México 142

Brasil 27

Argentina 23

Ecuador 19

Chile 14

Perú 13

Costa Rica 12

Bolivia 11

Honduras 10

Nicaragua 9

Colombia 7

El Salvador 7

Guatemala 7

Cuba 6

Paraguay 6

Panamá 5

Venezuela (R.B.) 5

República 
Dominicana 4

Jamaica 4

Trinidad y 
Tobago 3

Uruguay 3

Belice 2

Santa Lucía 2

Antigua y 
Barbuda 1

Bahamas 1

Barbados 1

Granada 1

Surinam 1
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Figura 6.6 Superficie de manglares en ALC (1.000 Ha) e índices subregionales (índice 1992 = 1), 
1992-2015

Nota: Eje derecho para el total, eje izquierdo para los índices

Fuente: FAO (2019a)
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A pesar de esto, ALC es la región con la mayor 
tasa de pérdida de humedales en los últimos 
50 años, debido a la mala gestión de los recur-
sos hídricos, los cambios en el uso del suelo, 
la contaminación, la urbanización no planifi-
cada y las infraestructuras hídricas mal dise-
ñadas, como las presas.

Los manglares son sistemas de especial im-
portancia para la región y sus comunidades, ya 
que son una fuente de alimentos y productos 
forestales. Estos ecosistemas también ayudan 
al control de la erosión y los impactos del au-
mento del nivel del mar, una problemática de 
gran importancia en una época de emergencia 

climática. Sin embargo, en las últimas déca-
das, los intereses económicos han represen-
tado una amenaza para la preservación de los 
manglares en la región. Muchos de ellos fueron 
convertidos a otros usos de la tierra, como la 
producción de sal, la agricultura y los estanques 
de camarones. Además, estos bosques tam-
bién enfrentan la presión de la contaminación 
urbana e industrial y los derrames de petróleo 
(particularmente en las regiones de extracción 
del hidrocarburo) (FAO, 2007). Pese a esto, la 
cobertura de manglares en ALC ha aumentado 
ligeramente en los últimos decenios, especial-
mente en América Central.
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Figura 6.7 Indicadores de contaminación de ríos de Asia, África y ALC

Fuente: PNUMA (2016a)

Crecimiento en la concentración de bacterias de coliformes fecales, 1990-2010

Ríos con concentración grave de demanda bioquímica de oxígeno, 2010
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Nota: La AOD se define como los flujos financieros de ayuda ofi-
cial administrados para el desarrollo económico y el bienestar 
de los Estados en desarrollo como objetivo principal, con una 
participación de subvención de al menos el 25%. 
Fuente: UNSD (2020)

Tabla 6.4 Asistencia oficial para el desarrollo 
recibida para agua y saneamiento por los 
países de ALC, 2017 (millones de USD 2017)

Bolivia 200,5

Brasil 95,8

Perú 57,4

Ecuador 47,6

Cuba 37,4

República Dominicana 37,0

Haití 35,1

Nicaragua 30,8

Costa Rica 28,3

Guatemala 14,9

Guyana 14,6

México 13,2

El Salvador 13,1

Colombia 12,6

Argentina 11,6

Honduras 10,4

Paraguay 8,6

Chile 4,8

Panamá 4,7

Granada 3,7

Santa Lucía 2,8

Dominica 2,8

Surinam 1,6

Uruguay 0,7

Jamaica 0,6

Antigua y Barbuda 0,4

Belice 0,4

Venezuela (R.B.) 0,2

San Vicente y las Granadinas 0,03

La contaminación del agua también ha empeo-
rado en la mayoría de los ríos en la región de 
ALC. Se estima que una severa contaminación 
con patógenos afecta aproximadamente a 
una cuarta parte de estos recursos hídricos de 
América Latina, mientras que la contaminación 
orgánica severa se estima que afecta hasta un 
décimo de los ríos, y la contaminación salina 
se encuentra en aproximadamente el 5% del 
agua superficial de las corrientes en la región 
(PNUMA, 2016a). Los peores niveles de bacteri-
as coliformes fecales se encuentran en la costa 
oeste de América del Sur, la costa brasileña y la 
zona centro-norte de América Central.

Las redes de sensores de calidad del agua 
en ALC todavía  tienen  grandes vacíos espa-
ciales, principalmente en las zonas rurales. La 
sostenibilidad de las redes existentes también 
es difícil debido a los costos operativos y el 
mantenimiento.  En esta línea, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambi-
ente (PNUMA) está trabajando con las agen-
cias espaciales para mejorar las capacidades 
nacionales, para el uso de tecnología satelital 
para  monitorear  la calidad del agua, espe-
cialmente para la producción sistemática de 
parámetros que se pueden obtener con sen-
sores ópticos multiespectrales.  

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
La mayoría de los recursos hídricos del mundo 
se comparten entre países.  Las  aguas fron-
terizas crean interdependencias sociales, 
económicas, ambientales y políticas que hacen 
de la cooperación una condición previa para el 
desarrollo sostenible (FAO, 2018 c). La Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos  (GIRH) 
es comúnmente  utilizada  para evaluar  el rol 
de un país en la gestión transfronteriza del 
agua, usando una escala de 0 a 100 (PNUMA, 
2019c).  ALC  tiene  la  tasa  global  más baja 
de GIRH. A nivel nacional, Cuba tiene la tasa re-
gional más alta, seguido por Bolivia, Brasil, Co-
lombia y México. Por su parte, Guyana y Suri-
nam presentan tasas muy bajas.

El  manejo conjunto de las aguas trans-
fronterizas tiene  una  clara  importancia  para 
combatir  la contaminación ambiental.  En la 
región, la cuenca del Amazonas y América Cen-
tral tienen los mayores riesgos ambientales de 
la contaminación de las aguas transfronterizas, 
especialmente por el sector agrícola  (el  prin-
cipal consumidor de agua) y por los sectores 
residencial y comercial (los mayores emisores 
de sustancias tóxicas) (PNUMA, 2016 c).

En general,  la riqueza relacionada con el 
agua no se refleja en las cuentas económicas 
ni  en  los criterios contables, utilizados en la 
toma de decisiones sobre problemáticas rela-
cionadas con el agua, una brecha en la que el 
PNUMA y otras instituciones han estado tra-
bajando para implementar una red integrada 
de sistemas de cuentas ambientales y económi-
cas (SCAE), que incluye al agua  (SEEA-Wa-
ter).  La solución a muchos desafíos  para 
la gestión sostenible del agua se encuentra en 
una mejor gobernanza y planificación. Por ello, 
una de las prioridades para América Latina y el 
Caribe es mejorar y consolidar la gobernanza 
del agua  (ONU, 2009).  En este sentido, algu-
nos países aún  tienen brechas estadísticas y 
de evaluación comparativa con respecto a sus 
sistemas hídricos y se han esforzado por mejo-
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Figura 6.8 Asistencia oficial para el desarrollo recibida por ALC para agua y saneamiento, 
2000-2017 (millones de USD 2017)

Nota: La AOD se define como los flujos financieros de ayuda oficial administrados para el desarrollo económico y el bienestar de los 
Estados en desarrollo como objetivo principal, con una participación de subvención de al menos el 25%.

Fuente: UNSD (2020)
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Los Fondos de Agua movilizan financiamiento y alianzas para una gobernanza del agua transparente e 
igualitaria, que aseguran el acceso al agua potable en las principales ciudades, de nueve países de la región.

rar el control y encontrar nuevas herramientas 
para medir y monitorear los activos hídricos.

Todos los países de ALC tienen al menos 
una política para la gestión integrada de los re-
cursos hídricos (incluida en el Apéndice 1). Sin 
embargo, la mayoría tienen capacidades téc-
nicas e institucionales limitadas para adminis-
trar el agua y las políticas hacia este recurso 
todavía no están en el centro de las agendas 
públicas (WWAP, 2015). Estas deficiencias se 
manifiestan en prácticas hídricas insosteni-
bles e informales, lo que lleva a una miríada de 
amenazas ambientales y sociales.

Debido  a  las  disparidades y las  limita-
ciones financieras para invertir  en el sector 
del agua,  la región de ALC ha sido apoyada 

por la cooperación técnica y financiera in-
ternacional.  Durante  los  últimos años, el 
monto total de la Asistencia oficial para el de-
sarrollo (AOD) recibido para los problemas del 
agua  ha  disminuido.  A partir de un máximo 
de USD 1.000 millones a comienzos de 2000, 
esta cantidad ha seguido una trayectoria con al-
tos y bajos, alcanzando casi USD 700 millones 
en 2017. Bolivia es por mucho el mayor recep-
tor, con el 30% de los desembolsos.

En comparación con otras regiones, ALC 
está lejos de Asia y África en este aspecto, a 
pesar de la importancia de los recursos de 
agua dulce de la región y la heterogeneidad y 
el número de países sin salida al mar, Peque-
ños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y 
Países Menos Adelantados (PMA).
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ODS 7 INDICADORES AMBIENTALES

7.1.2 Dependencia de combustibles limpios. Proporción de la población cuya fuente 
primaria de energía son los combustibles y tecnologías limpios.

7.2.1 Energía renovable. Proporción de energía renovable en el consumo final total 
de energía.

7.3.1 Intensidad energética. Intensidad energética medida en función de la energía 
primaria y el PIB.

7.a.1

Investigación y tecnología de energía limpia. Corrientes financieras 
internacionales hacia los países en desarrollo, para apoyar la investigación 
y el desarrollo de energías limpias y la producción de energía renovable, 
incluidos los sistemas híbridos.

7.b1 Inversión en eficiencia energética. Capacidad instalada de generación de 
energía renovable en los países en desarrollo (expresada en vatios per cápita).

Fuente: PNUMA (2019e)

© Ediltron Temporal Gomes, SUNWIN

MOVE Latam soporta e incentiva la transición hacia la movilidad eléctrica en 
ALC, mediante el uso de tecnologías innovadoras y amigables con el medio 
ambiente. En la imagen, una calle colombiana llena de nuevos buses eléctricos.

Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

• El Acuerdo de Paris, en virtud de la Con-
vencion Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climatico

La energía se encuentra en el corazón del 
concepto de desarrollo sostenible. Apoya 

los vínculos entre el crecimiento económico, 
la calidad de vida y la gestión sostenible de 
los recursos naturales. La naturaleza propor-
ciona una amplia gama de fuentes de energía 
renovables y no renovables. La forma en que 
elegimos generar, transmitir y consumir en-

ergía tiene efectos directos tanto en el medio 
ambiente como en nuestras vidas. Varios sec-
tores económicos representan el fuerte nexo 
entre la energía y el medio ambiente (por 
ejemplo, los sistemas de transporte y calefac-
ción/refrigeración), donde los esfuerzos deben 
centrarse en reducir el uso de combustibles 
fósiles y otras fuentes de contaminación.

Todas las metas del ODS 7 están vinculadas al medio ambiente. 
La meta 7.1 exige acceso a energía asequible, fiable, sostenible 
y moderna para todos; la 7.2 demanda un mayor uso de energía 
renovable; la 7.3 se refiere a la mejora de la eficiencia energética; 
y las metas 7.a y 7.b promueven nuevas inversiones y cooperación 
internacional para mejorar las infraestructuras energéticas.
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Figura 7.1 Acceso a la electricidad en los países de ALC, 1990 vs 2016 (% de la población)

Nota: Sin datos para Barbados en 1990 Fuente: Banco Mundial (2020)
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Figura 7.2 Suministro de energía primaria por fuente en ALC, 1970-2017 (miles de barriles 
equivalentes de petróleo) 

Fuente: CEPALSTAT (2020)

Figura 7.3 Matriz energética renovable de ALC, 2000-2016 (GWh de generación de electricidad)

Fuente: IRENA (2019)
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ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA
Las principales características del sector energé-
tico en la región son una alta proporción de acce-
so (aunque todavía no es universal), un gran po-
tencial para la generación de energía renovable 
y una intensidad energética que debe mejorarse.

En cuanto a la primera característica, la 
región ha realizado grandes esfuerzos en me-
jorar durante los últimos años. Desde 1990, el 
porcentaje de la población abastecida por elec-

tricidad en la región ha aumentado del 79% al 
95%. Los casi 30 millones de personas que aún 
carecen de acceso a la energía se encuentran 
principalmente en áreas rurales y regiones más 
pobres, con falta de acceso a combustibles lim-
pios y tecnologías para cocinar y otros usos. 
Sin embargo, simplemente proporcionar acce-
so no es suficiente, también se deben proveer 
sistemas confiables, renovables y eficientes.

Los hogares de ALC consumen una alta tasa de combustibles gas-
eosos limpios (como GLP, gas natural y biogás), que se ha mantenido 
estable durante los últimos seis años (AIE et al., 2019).

ENERGÍA RENOVABLE
Las fuentes de energía renovable representan 
aproximadamente la mitad del suministro to-
tal de energía y una cuarta parte del consumo 
directo en ALC. La fuerte dependencia de la 
generación hidroeléctrica, se complementa 
con una creciente diversidad de otras fuentes 
renovables. La participación de la generación 
hidroeléctrica cayó del 97%, al 84% entre 2000 y 
2016. La bioenergía es actualmente la segunda 
fuente principal de energía renovable (con 8%) 
y la mayor parte de esta generación proviene 

de los ingenios azucareros y las industrias de 
procesamiento de madera. Por su parte, la 
energía eólica es la tercera fuente (6%).

Aproximadamente una cuarta parte de la 
producción de energía se utiliza en procesos 
de transformación (IRENA, 2016). El resto es 
consumido por el sector industrial (42%), los 
hogares (33%), el comercio y el transporte (10% 
cada uno). Por su parte, los combustibles fó-
siles representan casi el 50% de la generación 
de electricidad en ALC.
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Figura 7.4 Energías renovables en países de ALC

*Período de Evolución 2000-2015

Fuente: IRENA (2019); Banco Mundial (2020)

Producción 
(GWh)

Proporción 
en matriz 
energética

Evolución de 
la proporción 

renovable 
1990 - 2015

Brasil  465.579 44% -12%

Venezuela (R.B.)  76.099 13% 7%

Paraguay  63.902 62% -21%

México  48.937 9% -36%

Colombia  48.339 24% -38%

Chile  34.319 25% -27%

Argentina  32.524 10% 13%

Perú  26.030 26% -35%

Ecuador  16.446 14% -43%

Uruguay  13.422 58% 29%

Costa Rica  10.630 39% -15%

Panamá  7.255 21% -51%

Guatemala  6.435 64% -15%

Honduras  4.404 52% -27%

El Salvador  3.633 24% -64%

Nicaragua  2.445 48% -30%

Rep. Dominicana  2.021 16% -41%

Bolivia  1.937 18% -53%

Surinam*  1.179 25% -20%

Cuba  914 19% -55%

Belice  383 35% -8%

Jamaica  345 17% 120%

Haití  208 76% -6%

Guyana  50 25% -40%

Dominica  37 8% -46%

Barbados  30 3% -85%
San Vicente y las 
Granadinas  27 6% -62%

San Cristóbal y 
Nieves  11 2% -96%

Antigua y Barbuda  6 0% 0%

Trinidad y Tobago  4 <1% -76%

Granada  2 11% 31%

Bahamas*  2 1% 191%

Santa Lucía  1 21% -61%
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Tabla 7.1 El mercado de automóviles 
eléctricos en ALC

Fuente: AIE (2018)
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Todavía un sector inactivo: La cuota de 
mercado de los automóviles eléctricos 
en tres países de ALC, en comparación 
con los líderes mundiales (2017)

La movilidad eléctrica se ha convertido en una 
tendencia mundial para superar la “dependen-
cia del transporte por el petróleo”. La región 
presenta un rumbo positivo en este tema, in-
cluyendo el aumento de las ventas de vehículos 
eléctricos, las iniciativas de transporte público 
eléctrico, los corredores de recarga en las vías 
y las políticas de incentivos sectoriales. Los bio-
combustibles también son parte de este camino, 
ya que contribuyen a la descarbonización y a la 

demanda de productos agrícolas, que podrían 
mejorar la seguridad financiera de los agricul-
tores. Sin embargo, pueden también generar 
impactos significativos para los sistemas natu-
rales, como por ejemplo la gran cantidad de 
agua que suelen requirir, que pueden suponer 
cargas adicionales a la demanda hídrica local. 
Los biocombustibles avanzados pueden ser 
una opción para lograr mejores resultados con 
menos impactos ambientales.

Si la flota actual de autobuses y taxis de 22 ciudades latinoameri-
canas fuera reemplazada por vehículos eléctricos en este momento, 
la región podría ahorrar casi USD 64 mil millones en combustible 
para 2030 y evitar la emisión de 300 millones de toneladas métricas 
de dióxido de carbono equivalente (PNUMA, 2018c).

ALC tiene la matriz energética más limpia del 
mundo, pero se deben considerar algunos pun-
tos importantes al analizar esta información. 
La demanda de energía renovable, que in-
cluye energía hidroeléctrica, biocombustibles 
y desechos, geotérmica, eólica y solar, creció 
de 77 millones de toneladas métricas equiva-
lentes de petróleo (MTEP) en 1971, a 208 MTEP 

en 2013. Sin embargo, la proporción de fuentes 
renovables en la combinación de energía pri-
maria disminuyó del 33%, al 24% en las últimas 
tres décadas. Una de las razones es el cambio a 
fuentes de energía modernas y más eficientes 
(por ejemplo, de la biomasa tradicional a la elec-
tricidad). En este sentido, a pesar que la energía 
renovable actual es cada vez más rentable, la 
generación por combustibles fósiles en ALC au-
mentó aproximadamente 2,5 veces entre 1970 
y 2017, manteniendo constante su participación 
en la matriz energética de la región: alrededor 
de las tres cuartas partes (CEPALSTAT, 2020).

El problema se ve exacerbado por la hetero-
geneidad regional y una alta dependencia de la 
generación hidroeléctrica. Esta última, a pesar 
de ser renovable, es un tema de debates con-
trovertidos debido a sus impactos ambientales 
y sociales. Con respecto a la heterogeneidad re-
gional, si excluimos a Brasil, la participación de 
las energías renovables en la generación eléc-
trica de ALC cae del 52%, al 38% (Balza et al., 
2016), debido a la importante generación hidroe-
léctrica de ese país. Por otro lado, la generación 
de energía derivada del petróleo representa 
aproximadamente el 80% del consumo en las 
economías del Caribe (PNUMA, 2019g).
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Fuente: Banco Mundial (2020)

Figura 7.5 Nivel de intensidad energética de la energía primaria en los países de ALC (MJ/PIB 
en USD según la PPA de 2011)
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
La intensidad energética en la región ha dis-
minuido en las últimas décadas. Desde los 
años 70, la cantidad de energía requerida por 
unidad de Producto Interno Bruto (PIB) dis-
minuyó aproximadamente un 13% (Balza et 
al., 2016) y hoy la región requiere 4,4 mega-
julios por cada dólar de PIB. Sin embargo, en 
el mismo período, la demanda de energía au-
mentó en conjunto con la economía. El uso de 
energía se ha más que triplicado en los últi-

mos cuarenta años, de 248 millones de MTEP 
en 1971, a 848 millones en 2013. Por lo tanto, a 
pesar de los avances en eficiencia energética, 
la región todavía enfrenta el desafío de sos-
tener el crecimiento económico, mientras al 
menos mantiene el mismo nivel de uso de re-
cursos naturales. Resolver este desacoplami-
ento absoluto es fundamental para alcanzar la 
meta ODS de una disminución del 2,7%, en la 
intensidad de energía promedio anual.

Aunque demuestra un progreso constante, la tasa anual de me-
jora en la eficiencia energética en ALC es solo del 0,82%, muy 
por debajo del promedio mundial del 1,7% (ONU, 2015).

Entre 2005 y 2017, la mayoría de las inversiones en energía 
renovable en América Latina y el Caribe se realizaron en tec-
nologías solares (35%) y eólicas (32%) (CEPAL, 2018c).

La región aún necesita superar las pérdidas de 
energía eléctrica. Desde los años 70, las pérdi-
das han variado entre 14% y 16%. Hay muchas 
maneras de mejorar la eficiencia energética en la 
región de ALC, incluso en áreas técnicas y políti-
cas, como reducir el robo de energía de las redes 
eléctricas y el fraude en los equipos de medición, 
así como disminuir las interrupciones del servicio 

y adoptar tecnologías más eficientes. La mayoría 
de las soluciones requieren inversiones sustan-
ciales, pero algunas de ellas son simplemente 
una cuestión de comportamiento, como amino-
rar el hurto y el contar con edificios respetuosos 
con el clima. Esto último es clave, ya que los dis-
positivos de calefacción/refrigeración represen-
tan la tasa más alta de consumo de energía.

GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Solo se lograrán sistemas de energía sos-
tenible si se proporciona una gobernanza en-
ergética adecuada, con inversiones sólidas, 
políticas efectivas y participación del sector 
privado y de los ciudadanos. La cooperación 
internacional también es fundamental, fo-
mentando un entorno global para la investi-
gación y el acceso a tecnologías más limpias, 
con inversiones bien orientadas y procesos de 
monitoreo efectivos.

La reciente disminución de los precios en las 
tecnologías de energía renovable no conven-
cionales, brinda la oportunidad de superar las 

barreras regionales. El hecho de que muchos 
países tengan abundantes recursos energé-
ticos y una combinación de energía limpia, a 
veces induce al error a los países de la región, 
al aplicar impuestos excesivos por el consumo 
de energía o ignorar las preocupaciones ambi-
entales (CEPAL, 2014). Además, las crisis finan-
cieras y las inestabilidades políticas pueden ob-
staculizar la viabilidad de las inversiones a largo 
plazo, lo que, además de disminuir la efectivi-
dad de las políticas, también puede ahuyentar 
a los socios privados, que son fundamentales, 
especialmente en las economías pequeñas.
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Tabla 7.2 Indicadores regulatorios para energía sostenible (RISE por sus siglas en inglés) en 
países de ALC

Fuente: Sitio web RISE, consultado en Feb/2020

RISE es una herramienta del Banco Mundial, que compara los marcos políticos y normativos na-
cionales para la energía sostenible. Utiliza tres pilares: acceso a la energía moderna; eficiencia ener-
gética; y energía renovable, en un rango de puntaje de 0-100. Veinte países de ALC tienen puntajes:

México 79

Chile 77

Brasil 74

Uruguay 71

Panamá 69

Jamaica 67

Argentina 64

Costa Rica 63

República Dominicana 61

Ecuador 61

Perú 61

Bolivia 60

Colombia 59

El Salvador 56

Paraguay 54

Nicaragua 49

Guatemala 48

Venezuela (R.B.) 48

Honduras 35

Haití 20

Fuente: CEPAL (2017b)

Figura 7.6 Incentivos fiscales para energías renovables en países de ALC
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La abundancia de recursos naturales ha con-
vertido a ALC, en una de las regiones más 
atractivas para las inversiones internacionales 
en energía renovable, en los últimos años. La 
participación de los recursos extranjeros en 
las inversiones en este campo en ALC alcanza 
aproximadamente el 16% (en comparación 
con el 11% a nivel mundial). Casi el 90% de 
este total proviene de Europa y América del 
Norte, en parte debido a la fuerte presencia de 
competidores locales en los países asiáticos.

En 2018, las inversiones en la región to-
talizaron USD 12 mil millones, en comparación 

con USD 18 mil millones del año anterior. Entre 
2005 y 2015, estas inversiones aumentaron casi 
cuatro veces, con Brasil y México atrayendo al-
rededor de las tres cuartas partes de ellas. Sin 
embargo, en los últimos años, las inversiones 
han disminuido, empujando a los países a bus-
car nuevas herramientas de implementación, 
como la medición neta y los instrumentos fi-
nancieros (licitaciones, subastas, subvenciones 
y subsidios). Estas herramientas fomentan alter-
nativas más baratas y eficientes, dada la natu-
raleza competitiva y no gubernamental de las 
inversiones (FS-PNUMA, 2019).

Chile se clasificó como líder mundial en energías renovables en 
los mercados emergentes, de acuerdo con el “Ranking de Al-
cance Climático Bloomberg NEF 2018” (“Bloomberg NEF 2018 
Climatescope Ranking”), con otros tres países de ALC entre los 
10 principales: Brasil, México y Perú.
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Tabla 7.3 Países de ALC con políticas de medición neta (año de adopción)

Fuente: Mejdalani et al. (2018)
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Figura 7.7 Inversión en capacidad de energía renovable en países de ALC, 2018 y cambio en 2017

Fuente: FS - UNEP (2019)

2008 2011 2014

2010 2012 2015 2017

2016 2018

México

Brasil

Argentina

Chile

República 
Dominicana

Colombia

Panamá

2018 (USD miles de millones) (porcentajes indican el 
cambio de las inversiones de 2018 con respecto a 2017)

3,8

3,4

1,9

-38%

-44%

+15%

-38%

+86%

+358%

+1.870%

1,3

0,4

0,2

0,2

Tabla 7.4 Licitaciones de energías renovables en países de ALC

Fuente: REN21 (2017)

Número de años con subastas de energía en el período 2006-2017

Eólica Solar Bioenergía Hidroeléctrica Geotérmica

Argentina 3 3 3 3 1

Belice 1 1 1 1 1

Brasil 8 3 8 7  

Costa Rica  1    

El Salvador 3 3 2 2 1

Honduras 1  1 1  

México 2 2 2 2 2

Panamá 3 2 1 4 1

Perú 4 6 5 6 1

Uruguay 4 1 1 1  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

También conocidas como licitaciones, las subas-
tas de energía son el instrumento de política 
de más rápido crecimiento para promover las 
energías renovables en todo el mundo. En 2016, 
al menos 34 países del mundo tenían licitaciones 
de energía renovable. En ALC, 10 países han uti-
lizado este instrumento en los últimos años, lo 

que representa una cantidad de aproximada-
mente USD 5.000 millones solo en 2017 (CEPAL, 
2018c). Por su parte, las subvenciones y los prés-
tamos subsidiados se centran principalmente en 
la expansión de la cobertura energética en ALC, 
principalmente a través de sistemas solares para 
el hogar en zonas pobres o rurales (IRENA, 2016).

Finalmente, muchos países de ALC todavía tienen 
subsidios para combustibles fósiles y descuen-
tos en la factura de energía; prácticas con conse-
cuencias ambientales negativas y que a menudo 
son una forma ineficiente de mejorar la equidad 
social, por ejemplo, un estudio demostró que 
por cada USD 14 que los gobiernos de la región 
gastan en subsidios a gasolina y diésel, solo USD 
1 acaba beneficiando a hogares de bajos recur-
sos. Además, los subsidios pueden dañar al me-

dio ambiente cuando se diseñan para promover 
tecnologías no limpias (lo que se analiza con más 
detalle en los ODS 8 y 12).

El ODS 7 busca promover un sistema en-
ergético sostenible, con acceso universal a la 
electricidad, garantizar un sistema económico 
justo y, sobre todo, el uso responsable de nues-
tra riqueza natural. Este es un momento clave 
para que la región aproveche la oportunidad 
que brindan las fuentes de energía renovables.
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ODS 8 INDICADORES AMBIENTALES

8.4.1 Huella material. Huella material en términos absolutos, huella material per 
cápita y huella material por PIB

8.4.2 Consumo material interno. Consumo material interno en términos absolutos, 
consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB

8.9.1 Turismo sostenible. PIB generado directamente por el turismo en proporción 
al PIB total y a la tasa de crecimiento

© ACTUAR, Costa Rica

La Asociación Comunitaria Conservacionista de Turismo Alternativo y Rural (ACTUAR) 
en Costa Rica es una alianza de treinta y seis socios, que asegura que al menos el 80% 
de los ingresos del turismo sostenible, permanezca en las comunidades anfitrionas.

Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

El ODS 8 fomenta el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, al mismo tiempo 

que promueve el trabajo decente. Un me-
dio ambiente saludable es clave para lograr 
este objetivo. El crecimiento económico ina-
decuado y mal planeado ha resultado en nu-
merosos impactos ambientales negativos. La 
naturaleza ha sido tratada como un recurso 
gratuito e ilimitado, lo que ha llevado a su so-

• Convenio sobre la Diversidad Biológica

• Declaración de Chengdu sobre el turismo 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Llamado a la acción de Manila para medir 
el turismo sostenible

• Convenio sobre Seguridad y Salud de los 
Trabajadores

breexplotación y a tener ecosistemas grave-
mente amenazados, ocasionando pérdidas de 
biodiversidad, degradación de las fuentes de 
agua y desertificación, entre otros.

Para detener este círculo vicioso, el sistema 
económico debe utilizar los recursos naturales 
de manera más eficiente y dentro de los límites 
ecológicos, así como considerar los activos am-
bientales en las cuentas económicas nacionales.

El ODS 8 tiene 2 metas relacionadas con el medio 
ambiente: meta 8.4 sobre desacoplamiento y efi-
ciencia de recursos; y la 8.9 destinado a promover 
el turismo sostenible.

Fuente: PNUMA (2019e)

89

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

88

https://www.cbd.int/convention/
https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/unwtogad.2017.3.g51w645001604505
https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/unwtogad.2017.3.g51w645001604505
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.01.01
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.01.01
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155


Tabla 8.1 Huella material per cápita en 
países de ALC

Fuente: PNUMA – IRP (2020)

2015  
(ton/cap)

Variación 
1990-2017

Guyana 116,73 92%
Uruguay 35,78 304%
Bahamas 20,89 -49%
Chile 17,07 77%
Brasil 16,43 65%
Paraguay 14,64 54%
Surinam 14,37 -8%
Argentina 14,29 49%
Antigua y Barbuda 13,63 -30%
Barbados 11,10 -49%
Ecuador 10,70 55%
Colombia 10,36 71%
México 9,62 17%
Perú 9,38 81%
Jamaica 8,26 -17%
Cuba 8,09 -50%
Costa Rica 8,08 52%
Belice 7,95 -10%
Panamá 7,93 29%
Venezuela (R.B.) 7,42 21%
República  
Dominicana 6,55 59%

El Salvador 6,31 101%
Bolivia 5,39 -7%
Trinidad y Tobago 5,37 34%
Honduras 4,37 43%
Nicaragua 4,20 59%
Guatemala 3,82 48%
Haití 1,34 6%

Tabla 8.2 Consumo material interno per 
cápita, en los países de ALC

Fuente: UNSD (2020)

2017 
(ton/cap)

Variación 
2000-
2017

Chile 41,34 10%

Uruguay 34,47 35%

Guyana 21,58 2%

Trinidad y Tobago 19,90 60%

Perú 14,71 31%

Brasil 12,80 44%

Surinam 12,72 5%

Bolivia 11,48 64%

Argentina 11,21 20%

Belice 8,56 -27%

Ecuador 8,09 48%

México 8,00 0%

Paraguay 7,80 32%

Costa Rica 7,51 7%

Panamá 7,01 8%

Cuba 6,54 -26%

Venezuela (R.B.) 6,27 -25%

Jamaica 5,89 -36%

Colombia 5,87 16%

Nicaragua 5,50 33%

República  
Dominicana 5,25 8%

Guatemala 5,02 9%

El Salvador 4,15 8%

Honduras 4,02 -1%

Dominica 4,00 -4%

Bahamas 2,89 -74%

Antigua y Barbuda 2,72 -49%

Barbados 2,04 -71%

Haití 1,28 18%

Granada 0,79 -82%
© Ganadería Sostenible Colombia © Ubirajara Machado

En las últimas tres décadas la extracción de re-
cursos naturales ha crecido más que el PIB en la 
región. Desacoplar el desarrollo económico de 
los daños ambientales es un concepto primordial 
para el desarrollo sostenible

EFICIENCIA DE RECURSOS Y 
DESACOPLAMIENTO ECONÓMICO
Las tasas de consumo de recursos naturales per 
cápita en ALC están aumentando. Por lo tanto, 
la desvinculación del  crecimiento  económi-
co  de la degradación ambiental  no  está suce-
diendo - y las líneas de tendencia sugieren que 
este hecho está cada vez más difícil. Esto  se 
debe al crecimiento de la población, unido a 
mayores niveles de consumo per cápita y un 
incremento en el uso de materiales por unidad 
de PIB. Todo esto tiene como resultado, niveles 
más altos de extracción de recursos naturales, 
de fuentes renovables y no renovables, que 
conducen a más emisiones de gases de efecto 
invernadero y otras formas de  degradación 
del medio ambiente (OIT, 2018). Las tendencias 
actuales muestran una proyección al alza con-
tinua en el consumo mundial de materiales, im-
pulsada en particular por Asia y América Lati-
na (OIT, 2019a). Sin una acción urgente, el rápido 
crecimiento y el uso ineficiente de los recursos 
naturales continuará  ejerciendo  presiones in-
sostenibles sobre el medio ambiente (IRP, 2019).

Con respecto al consumo y la huella material 
(HM), ALC tiene cifras medias en comparación 
con los niveles globales, pero muestra una ten-
dencia ascendente durante los últimos deceni-
os, en este orden de ideas, la mayoría de los 
países de ALC tiene huellas materiales y tasas 
de consumo material interno per cápita, más 
altas hoy que hace décadas.

Desvincular el crecimiento económico de 
la explotación de los recursos naturales es un 
cambio estructural necesario para lograr el 
desarrollo sostenible y, por lo tanto, el ODS 8. 
Esto requiere la gestión racional de los recur-
sos y la incorporación de las cuentas de capital 
natural al sistema económico, convirtiendo el 
capital humano en el gran motor del desarrollo 
(Lange et al., 2018).

Al comparar la HM, la extracción doméstica 
y el consumo interno con el PIB regional, es evi-
dente que las economías están creciendo con 
base a la dependencia de la extracción material 
(Figura 8.2). En una comparación mundial, la 
intensidad de consumo de materiales de ALC 
muestra una desoladora tendencia, mientras 
que las economías de África, Europa y América 
del Norte evolucionan positivamente en su efi-
ciencia para convertir materiales en PIB (Figura 
8.3). Esto significa que las economías de ALC 
podrían mejorar su productividad en términos 
de uso de materiales, sin comprometer la pro-
ducción ni el PIB.
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Fuente: PNUMA - IRP (2020)

Figura 8.2 Crecimiento económico vs consumo material en ALC, 1990-2015 (índice 1990 = 1)

Nota: Entre paréntesis los valores de 2015 para cada región. Fuente: PNUMA - IRP (2020)

Figura 8.1 Huella material per cápita por región global, 1990-2015 (toneladas / cap)
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Figura 8.3 Consumo material interno por PIB, por región global, 1970 - 2015 
(kg de CMI / USD del PIB)
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TRABAJO DECENTE
En un contexto de trabajos decentes limitados, 
cuestiones como la contaminación del aire, la 
degradación de la tierra y los cambios en los 
patrones de lluvia pueden representar pérdi-
das económicas significativas. Las altas tasas 
de empleos informales pueden agravar estos 
impactos, haciéndolos más difíciles de reme-
diar. En particular, el cambio climático está au-
mentando el estrés por calor y la ocurrencia de 
eventos climáticos extremos, lo que genera pér-
didas de empleo y productividad. Las “islas de 
calor urbano” pueden exacerbar aún más estos 
impactos, principalmente en áreas altamente 
urbanizadas. Además, estos peligros afectarán 
principalmente a la población de bajos recursos, 
el sector informal y las personas que dependen 
del uso de recursos naturales (esto es, pesca-
dores, pueblos indígenas, comunidades rurales 
y trabajadores agrícolas) (OIT, 2019b). Por ejem-

plo, el estrés por calor podría contribuir a la pér-
dida de hasta 2,5 millones de empleos para 2030 
en la región, principalmente en América del Sur 
(OIT, 2019b). En esta misma línea, los riesgos de 
desastres relacionados con actividades antropo-
génicas que utilizan la naturaleza, como la mine-
ría y la deforestación, han aumentado durante el 
siglo y suponen una amenaza adicional.

Los sectores informales, también conocidos 
como economía sumergida, pueden contribuir 
a resultados ambientales no deseados. Los gru-
pos e individuos en el sector informal tienden 
a no poder asumir responsabilidad por las ac-
ciones de degradación ambiental, lo que lleva 
a dos problemas principales: (a) los gobiernos 
no pueden diseñar las mejores políticas ambi-
entales posibles; y (b) falta de responsabilidad, 
monitoreo e incentivos para alentar a los sec-
tores informales a preocuparse por el medio 
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Fuente: Lange et al. (2018)

Figura 8.4 Pérdidas de ingresos laborales por la contaminación del aire en las regiones 
globales, 1995-2015 (miles de millones de dólares)
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Figura 8.5 Programas de empleo público con componentes ambientales por región, 2013
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ambiente. Aunque no existen cifras exactas, se 
estima que el empleo informal en ALC repre-
senta la mitad del empleo total. Sin embargo, 
en algunos países representa más de las tres 
cuartas partes del empleo no agrícola total.

Es importante tener en cuenta que los sec-
tores informales también pueden contribuir 
a resultados ambientales positivos, cuando 
se asocian con la economía verde y circular. 
Por ejemplo, los recicladores disminuyen la 
huella de carbono al aprovechar parte de los 
residuos, reduciendo así la descomposición 
y las emisiones de metano en los vertederos, 
ahorrando energía y aumentando las tasas de 
reciclaje (Scheinberg et al., 2010). De acuerdo 
con el ODS 8, las políticas deben promover la 

generación de empleos decentes y más verdes, 
creando oportunidades para la formalización.

Las economías circulares son una forma sólida 
de dirigir nuestros sistemas hacia estos objetivos. 
En términos generales, los modelos circulares 
significan la reasignación de sectores extractivos 
a actividades de reciclaje y gestión de residuos 
(OIT, 2018). Esto garantizaría una transición de 
un modelo de “producción-uso-descarte”, a un 
modelo de “producción-utilización-reutilización”, 
fomentando el uso más eficiente de los recur-
sos, sin la pérdida de empleos (solo una redis-
tribución de los mismos). En esta línea, se espera 
que el continente Americano tenga la mayor 
cantidad de oportunidades laborales dentro de 
los escenarios de economía circular (ibíd.).

TURISMO SOSTENIBLE
Los sitios y actividades turísticas dependen de 
una gran variedad de servicios ecosistémicos, 
como la provisión de alimentos y agua dulce, la 
calidad del aire y el valor estético y cultural. Si 
se gestiona mal, el turismo puede representar 
una seria amenaza, no solo para estos activos 
ecológicos, sino también para los valores so-
ciales y culturales, que generalmente están fuer-
temente vinculados al medio ambiente local.

El turismo sostenible es un sector fundamen-
tal en el enfoque ambiental de la Agenda 2030. 
Primero, porque puede ser un renglón de servi-
cios de bajo impacto en términos ambientales; 
segundo, porque es el sector económico más 
grande y de más rápido crecimiento del mundo 
(PNUMA, 2016c) y, por último, por su conexión 
con una amplia gama de partes interesadas y 
sectores complementarios, con un potencial 
sustancial de efectos multiplicadores positivos 
(OMT/PNUMA, 2019). Los datos sobre el desem-
peño del turismo sostenible aún son escasos y 
tangenciales, no obstante, los gobiernos de todo 
el mundo están comenzando a implementar 
políticas en los ámbitos político y turístico, con 
enfoques de sostenibilidad más sólidos (ibíd.).

El Caribe es una región altamente dependi-
ente de la industria del turismo y, en consecuen-
cia, de la protección de su patrimonio natural y 
cultural (Sherma et al., 2012). Los sectores de 

viajes y turismo representan el 15,2% del PIB 
del Caribe y el 13,8% del empleo. Sin embar-
go, en muchos países del Caribe, este renglón 
económico representa más del 25% del PIB, que 
significa más del doble del promedio mundial 
de 10,4%. En América Latina, esta tasa es del 9% 
(WTTC, 2018). Actualmente, la región lidera un 
fuerte movimiento hacia la integración de la sos-
tenibilidad en el sector turístico, aunque todavía 
existen barreras sustanciales (por ejemplo, falta 
de información y financiamiento y un entorno 
habilitador propicio) (Sherma et al., 2012). Por 
otro lado, la región debe estar preparada para 
lidiar con el cambio climático y un mayor núme-
ro de eventos climáticos extremos, como fue la 
notable temporada de huracanes de 2017, de la 
cual tardó cuatro años en recuperarse y ocasionó 
pérdidas económicas por más de USD 3.000 
millones en el sector turismo (WTTC, 2018).

El Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés) califica al Caribe como 
la región más dependiente del 

turismo en el mundo. En algunos países, como 
Bahamas y Santa Lucía, el sector representa 
más del 80% del PIB (PNUMA, s. f.).
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ODS 9 INDICADORES AMBIENTALES

9.4.1 Intensidad de las emisiones de CO2. Emisiones de CO2 por unidad  
de valor añadido

Fuente: PNUMA (2019e)

Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

El ODS 9 se centra en tres pilares: indus-
tria, innovación e infraestructura. Diseñar 

y construir infraestructuras y procesos indus-
triales más sostenibles y explorar el potencial 
de las ecotecnologías puede minimizar los 
impactos sociales y ambientales negativos, 
así como garantizar sistemas de producción 

• El Protocolo de Montreal Relativo a las 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

• Enfoque Estratégico para la Gestión de 
Productos Químicos a Nivel Internacional 
(SAICM por sus siglas en inglés)

• Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

resilientes y eficientes. Las economías necesi-
tan producir y consumir bienes de manera 
más eficiente, generar menos desechos y 
hacer un giro drástico hacia las energías reno-
vables, enfocándose en la implementación de 
economías circulares (PNUMA, 2019e).

El ODS 9 tiene cuatro metas relacionadas con el medio ambiente: 9.1 
para desarrollar infraestructuras sostenibles y resilientes; 9.2 para 
promover la industrialización inclusiva y sostenible; 9.4 para mod-
ernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles; y 9.a para mejorar el apoyo financiero y técnico para 
facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resistentes.

Se reconoce que la región debe implementar 
cambios drásticos en los modos de produc-
ción e infraestructura a través de la innovación 
y la inversión, para lograr un desarrollo sos-
tenible y reducir la contaminación del agua, el 
suelo y el aire.

Los Pequeños Estados Insulares en De-
sarrollo (PEID) se enfrentan a desafíos par-
ticulares, ya que sus pequeñas poblaciones, 
limitados recursos y vulnerabilidad a las per-
turbaciones ambientales y económicas han 
obstaculizado su desarrollo. Solo unos po-
cos han podido desarrollar industrias, como 
la manufactura, y la mayoría aún depende de 
la extracción de recursos para sostener sus 
economías (Banco Mundial/ONU DAES, 2017).

La infraestructura es considerada uno de los 
pilares del desarrollo económico y el crec-
imiento sostenible, pero también tiene im-
pactos directos e indirectos sobre el medio 
ambiente. Se estima que la región requiere in-
versiones de hasta USD 300.000 millones por 
año, para desarrollar infraestructura esencial, 
presentando una oportunidad para un cambio 
drástico hacia la sostenibilidad. Además, el 
70% del aumento en las futuras emisiones de 
GEI proyectadas provendría de infraestructura 
aún por construir. La infraestructura sosteni-
ble no solo brindaría los servicios necesarios 
de una manera resiliente y socialmente inclu-
siva, sino que también preservaría los ecosis-
temas y los recursos naturales (BID, 2018b).

Equilibrar los aspectos socioeconómicos y ambientales de la infraes-
tructura puede ser un desafío. 

Los países deben evitar las inversiones en infraestructura, tecnología y sis-
temas de producción industrial intensivos en carbono e ineficientes en re-
cursos, para centrarse en su lugar, en inversiones en infraestructura verde, 
energía y tecnología limpia y en capital humano y natural. También deben 
garantizar que las inversiones en infraestructura generen resultados so-
ciales positivos, beneficien a los pobres, no dejen a nadie atrás y respeten 
los derechos humanos. Debido a estas complejas interdependencias, se 
necesitan enfoques integrados, que:

1. Permiten la optimización de los desafíos y oportunidades ambientales, 
sociales y económicas asociadas con el desarrollo de infraestructura, al 
considerar los servicios que se prestarán y no solo los activos creados. 
Esto da como resultado una infraestructura que optimice logros en línea 
con los ODS y minimice las compensaciones entre diferentes metas.

2. Tienen como resultado una infraestructura de mayor duración, que es 
más resistente a los riesgos, como aquellos asociados al cambio climáti-
co o a los desastres tecnológicos o provocados por el hombre.

3. Al identificar y abordar los riesgos potenciales al inicio del proceso de 
planificación, aumentan la capacidad de financiación de los proyectos de 
infraestructura, haciéndolos más atractivos para los inversionistas.
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Fuente: UNSD (2020)

Figura 9.1 Emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB (kilogramos de CO2 por 
dólares estadounidenses constantes de 2010)
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El paseo marítimo de Richie Haynes en Barbados es una hermosa línea costera 
que garantiza el acceso seguro de los ciudadanos a la playa, al tiempo que protege 
la costa y la biodiversidad marina local, de los peligros relacionados con el clima.

INTENSIDAD DE EMISIONES
Las emisiones de dióxido de carbono por uni-
dad de valor agregado, son un indicador cal-
culado como la relación entre las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) debidas a la quema 
de combustible y el valor agregado de las ac-
tividades económicas asociadas (ONU, 2019). 
A medida que los países alcanzan niveles más 
altos de industrialización y diversificación 
económica, la intensidad de las emisiones 

tiende a mejorar, lo que genera economías 
más eficientes. A nivel mundial, la intensidad 
de carbono ha disminuido casi un 40% en las 
últimas cinco décadas. En ALC, a pesar de pre-
sentar valores absolutos más bajos, la reduc-
ción fue solo del 25% (Banco Mundial, 2020). 
La situación es más aguda en al menos nueve 
países, donde existe una tendencia negativa.

Varios estudios han concluido que la región necesita invertir 
al menos el 5% del PIB durante un período prolongado, para 
resolver la escasez de financiamiento para infraestructura y 
proyectos verdes. Actualmente, la inversión de la región solo 
cubre la mitad de estas necesidades. Se requiere un aumento de 
USD 120.000 – 150.000 millones por año para lograr los obje-
tivos de desarrollo de la región en esta materia.

INDUSTRIAS VERDES Y 
ECO-INNOVACIÓN
En la región, las dos principales fuerzas mo-
trices del crecimiento económico en 2017 fueron 
los sectores servicios y manufactura (CEPAL, 
2018b). No obstante, las industrias de tecnología 
media y alta pueden ser un motor principal para 
el crecimiento económico y el desarrollo social, 
y a su vez, proporcionar grandes oportunidades 
para reducir los riesgos ambientales, así como 
contribuir a la resiliencia y a una mayor eficien-
cia en el uso de los recursos naturales. Para ga-
rantizar esto, el sector industrial debe minimizar 
los efectos perjudiciales sobre el medio ambi-

ente y la salud humana, como las emisiones y 
los contaminantes liberados en el aire, el suelo 
y el agua (Greentumble, 2017).

En la mayoría de los países de ALC, la par-
ticipación de las industrias de alta tecnología 
en el sector industrial ha aumentado. Brasil y 
México tienen los mayores ingresos de las ex-
portaciones de este tipo. En general, el 14% 
de las exportaciones de ALC tienen este perfil. 
Sin embargo, este porcentaje es más bajo que 
el de Europa y América del Norte y la mitad 
que el de Asia industrializada.
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Fuente: Banco Mundial (2020)

Figura 9.2 Valor agregado de las manufacturas en ALC, 2000-2018 (% del PIB)
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Figura 9.3 Publicaciones de patentes de tecnología ambiental por región global, 1980 - 2017

Tabla 9.1 Patentes de tecnología ambiental en países de ALC, 2000-2017

Patentes/ 100.000 personas Total

Brasil 2,50 5.224

México 2,11 2.729

Chile 1,58 285

Argentina 1,38 613

Uruguay 1,30 45

Costa Rica 1,06 52

Perú 0,92 297

Colombia 0,50 245

Panamá 0,39 16

Cuba 0,37 43

Ecuador 0,32 53

República Dominicana 0,12 13

Guatemala 0,11 18

El Salvador 0,08 5

Honduras 0,05 5

Nicaragua 0,03 2
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ALC América del NorteAsia Europa
Tener industrias más verdes y métodos de pro-
ducción más sostenibles no es suficiente. La 
industria verde se refiere a métodos de produc-
ción que no dañan los ecosistemas y que, al 
mismo tiempo, mejoran la calidad de vida. Esto 
a menudo requiere intervenciones a nivel micro 
y macro, incluidas políticas, incentivos, herrami-
entas reguladoras, inversiones de la compañía y 
cambios en el comportamiento del consumidor.

Un obstáculo importante para este cambio en 
el sector industrial ha sido la falta de asignación 
de precios a las externalidades ambientales 
negativas, distorsionando los costos reales de 
los bienes ‘baratos’. Si bien los gobiernos de la 
región han adoptado cada vez más instrumen-
tos legales y herramientas políticas, con el en-
foque tradicional de comando y control de los 
impactos ambientales, a menudo faltan recur-
sos institucionales, técnicos y financieros para 
hacerlos cumplir plenamente (CEPAL, 2017c).

El avance de las capacidades de ciencia, tec-
nología e innovación (CTI) en los sectores in-
dustriales puede ser una forma efectiva de de-
sarrollar industrias más amigables con el medio 
ambiente, sin imponer un costo excesivo. Las 
políticas nacionales de CTI en la región mencio-
nan las normas ambientales y la preservación. 
No obstante, los gastos de investigación y de-
sarrollo en la región todavía dependen en gran 

medida del financiamiento público (UNESCO, 
2019b) y representan menos del 1% del PIB, mu-
cho más bajo que el promedio mundial (Banco 
Mundial, 2020). En el Caribe, los desembolsos 
para investigación y desarrollo representan 
menos del 0,2% del PIB, mientras que el Con-
sejo de Ciencia y Tecnología del Caribe sugiere 
un 3% como ideal (CEPAL, 2007).

Todos los países de la región tienen políti-
cas de ciencia, tecnología e innovación (CTI). 
El Apéndice 1 enumera las políticas que in-
cluyen referencias al medio ambiente.

La ecoinnovación podría considerarse una 
rama de la industria verde, ya que tiene como 
objetivo abordar los problemas ambientales 
actuales y futuros, aumentar la eficiencia en el 
uso de los recursos y satisfacer las demandas 
del mercado utilizando menos materiales y en-
ergía. La ecoinnovación considera el ‘ciclo de 
vida’ de los productos, desde la creación hasta 
la eliminación final, para promover procesos 
circulares que reutilicen materiales.

Las patentes verdes se pueden utilizar como 
medida para la innovación y las tecnologías 
verdes. A nivel mundial, las patentes de tec-
nología verde han aumentado constantemente. 
Sin embargo, en la región de ALC, la tendencia 
es más lenta, lo que podría atribuirse en parte a 
insuficientes inversión e investigación.
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• Acuerdo Regional sobre el Acceso a la In-
formación, la Participación Pública y el Ac-
ceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, Acuerdo Escazú

• Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular 

• Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

• Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres

Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

Tanto dentro como entre países, la desigual-
dad sigue siendo uno de los mayores obs-

táculos para la sostenibilidad ambiental, ya 
que alimenta patrones de producción y consu-
mo insostenibles (Chancel y Piketty, 2015). La 
alta desigualdad se asocia con una preferen-
cia por el consumo excesivo de bienes priva-
dos y posicionales, lo que debilita los bienes 
públicos y bienes meritorios (López y Palacios, 
2014), que son mucho más eficientes en térmi-
nos de su huella ambiental.

Esto tiene como resultado el uso excesivo 
y la degradación de los recursos naturales 
por la industrialización y los cambios en las 
opciones de consumo, que también pueden 
tener implicaciones significativas para la 
desigualdad entre y dentro de los países. La 
mayor parte de la demanda de recursos natu-
rales proviene de países desarrollados, donde 
la huella de materiales (HM), una medida de la 
extracción global de materiales utilizados para 
satisfacer la demanda interna de consumo fi-
nal de cada país, es más del doble que la de 
los países de bajos ingresos (25,9 per cápita, 

en comparación con 10,8 per cápita) (Lange et 
al., 2018). Obligados por las presiones del mer-
cado para producir más bienes más rápido, 
los países ricos en recursos suelen terminar 
abusando de su capital natural y, en conse-
cuencia, soportan las desproporcionadas ex-
ternalidades negativas, del uso acelerado de 
los recursos naturales y la sobreexplotación.

El objetivo principal del ODS 10 es promover 
la inclusión social, económica y política, los 
mercados financieros transparentes y las me-
joras en la asistencia externa. Este es el único 
ODS sin indicadores directamente relaciona-
dos con el medio ambiente. Sin embargo, las 
desigualdades sociales y económicas tienden 
a ser causadas por, y generar, presiones insos-
tenibles sobre los recursos naturales. En par-
ticular, la migración (a la que se hace referencia 
en la meta 10.7), como una de las causas de 
la desigualdad en la región, tiene asociaciones 
complejas con la dimensión ecológica (OIM, 
2014), ya que el medio ambiente puede verse 
afectado y, al mismo tiempo, ser una fuerza 
motriz para la movilidad humana (OIM, 2009). 

© Tarahumara Sustentable (PNUMA/FMAM)

La sequía y degradación del suelo están entre las principales causas de la migración rural-urbana.
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Los migrantes a menudo viven en asen-
tamientos inadecuados, tanto en su tránsito, 
como cuando se ven obligados a establecer 
refugios temporales en las periferias de las 
zonas urbanas. Estos lugares a menudo care-
cen de infraestructura básica de saneamiento 
o cocina, lo que causa serios problemas am-
bientales locales, como la contaminación del 
agua y el suelo, la desertificación y la defor-
estación. Además, las personas que no están 
familiarizadas con los medios de vida locales 
pueden causar nuevos desequilibrios ecológi-
cos, como la introducción de especies invaso-
ras o prácticas agrícolas inapropiadas. Otra 
preocupación son los impactos ambientales 
asociados con las migraciones motivadas 
por conflictos, donde las pugnas residuales 

permanecen mucho después de que termi-
nan los conflictos. En 2015, unas 750.000 per-
sonas fueron desplazadas en los países del 
triángulo norte de Centroamérica (Guatema-
la, El Salvador y Honduras) (OCHA, 2016), lo 
que, junto con una urbanización acelerada e 
incontrolada, provocó importantes impactos 
ambientales como el estrés hídrico, la con-
taminación por desechos y la deforestación 
en estos países.

Además, cuando los migrantes llegan a un 
destino, el movimiento de personas de socie-
dades con una huella de carbono baja, a so-
ciedades donde esta es alta, tiende a aumen-
tar los patrones de consumo de los migrantes, 
de acuerdo con los estilos de vida del país an-
fitrión (PNUMA, 2019c).

DIMENSIONES 
AMBIENTALES DE LA 
MIGRACIÓN
Las tormentas de arena y polvo, los incen-
dios, los huracanes y la degradación de la 
tierra, así como la escasez y agotamiento de 
los recursos (especialmente agua, energía, 
alimentos y biodiversidad) representan algu-
nas de las principales causas del desplazami-
ento humano (PNUMA, 2019c). Sin embargo, 
no son solo las condiciones ambientales 
las que impactan las decisiones de los mi-
grantes, ya que generalmente son parte de 
un marco más amplio de preocupaciones, 
que involucran circunstancias individuales 
y familiares de carácter económico, social 
y político (OIM, 2014). El rápido crecimiento 
de la población y la falta de oportunidades 

económicas y acciones políticas también 
aceleran este fenómeno.

La realidad del cambio climático agrega más 
complejidades al nexo medio ambiente - mi-
gración. Ya en 1990, el Panel Intergubernamen-
tal sobre Cambio Climático advirtió que “la 
repercusión más grave del cambio climático 
podría verse en la migración humana” (OIM, 
2009). Hoy en día, los problemas climáticos, 
como la mayor frecuencia o intensidad de los 
desastres naturales relacionados con el clima, 
los impactos del calor en los medios de vida 
de las personas, el aumento del nivel del mar 
y la mayor escasez de recursos naturales, sub-
rayan la severidad del problema (IPCC, 2019).

DESIGUALDADES 
AMBIENTALES
América Latina y el Caribe es una de las re-
giones más desiguales del mundo (los in-
gresos y la falta de alimentos se analizan en el 
ODS 1 y el ODS 2). Las presiones del mercado 
son algunas de las principales causas que ex-
acerban las desigualdades ambientales. Los 
países ricos en recursos, como es el caso de 
muchos en la región, generalmente usan en 
exceso el capital natural, produciendo ex-
ternalidades ambientales negativas, como 
la contaminación. Esto es una consecuencia 
de la dependencia económica y la demanda 
global de estos bienes, así como de la capaci-
dad de las naciones de altos ingresos para ais-
larse de los impactos ambientales negativos 
y transferir la explotación ambiental a otros 
países. Este escenario subraya una clara ten-
dencia a la desigualdad, en la que las perso-
nas de las naciones más ricas tienen huellas 
materiales más altas, mientras que las conse-
cuencias ambientales se experimentan en las 
naciones más pobres.

Por otro lado, los países más ricos están en me-
jores condiciones para gestionar y hacer frente a 
los impactos ambientales negativos, relaciona-
dos con el crecimiento económico. Por ejemplo, 
Europa, Asia Central y América del Norte fueron 
las únicas regiones con tasas de mortalidad de-
crecientes, debido a la contaminación del aire 
en las últimas tres décadas. Los datos desglo-
sados muestran que los grupos pobres y desfa-
vorecidos tienen una mayor exposición a la con-
taminación del aire, y una mayor prevalencia de 
enfermedades respiratorias y de otro tipo (Kan 
et al., 2008). Por su parte, la evidencia indica que 
un aumento del 1% en los daños relacionados 
con la contaminación del aire, está asociado con 
un aumento del coeficiente de Gini de 0,03 uni-
dades (CESPAP, 2018).

Los ODS 1, 3 y 12 presentan datos comple-
tos sobre la vulnerabilidad de los pobres a los 
riesgos naturales, las desigualdades en salud y 
las tasas de producción y consumo, vinculadas 
al agotamiento de los recursos naturales.

IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LAS 
MIGRACIONES
Los movimientos migratorios han aumentado 
constantemente en la región en los últimos 
años (principalmente en América Central) 
por razones ambientales, socioeconómicas 
y políticas. Las amenazas naturales, los en-
tornos frágiles y las regiones con alta vul-
nerabilidad al cambio climático influyen en la 
movilidad humana, incluidos el desplazami-

ento y la migración (BMZ/GIZ, 2017). Aunque 
la región ha aumentado sus esfuerzos en los 
últimos años para estudiar y comprender las 
conexiones entre la migración y el medio 
ambiente, los desastres naturales y el cam-
bio climático, los datos específicos sobre las 
causas ambientales de la migración aún son 
limitados (OIM, 2009). 
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Tabla 10.2 Países de ALC que abordan la movilidad humana y/o la migración ambiental/
climática en sus estrategias para el cambio climático

Bahamas

Belice*

Brasil

Chile*

Colombia

Costa Rica*

Ecuador

El Salvador

* Menciones limitadas o tangenciales. 

Fuente: GMDAC/OIM (2018)

Se estima que 227,6 millones de personas en todo 
el mundo fueron desplazadas por desastres repen-
tinos entre 2008 y 2016, siendo el Caribe una de las 
regiones más afectadas del mundo. 
Fuente: GMDAC/OIM (2018)

Aún más grave es la situación en el Caribe, don-
de se espera que la migración climática aumente 
con el ascenso del nivel del mar y la mayor fre-
cuencia e intensidad de tormentas y huracanes 
(Thomas y Benjamin, 2017). El análisis actual 
indica que se necesita una mayor participación 
política de los gobiernos, para abordar de mane-

ra integral estos riesgos en la región (ibíd.), 
aunque algunos países han demostrado avances 
en la conciliación de sus políticas climáticas con 
los problemas de migración. Por ejemplo, Brasil, 
Chile y Colombia tienen en cuenta la movilidad 
humana en sus Planes Nacionales de Adaptación 
al Cambio Climático (PNACC).

Fuente: IDMC (2019)

Tabla 10.1 Cantidad de personas desplazadas por desastres naturales en los países de ALC, 2018

86.000

Brasil

350

Dominica

300

Uruguay
27

Granada
7

Jamaica
230

Bahamas
170

Guyana

67.000

Colombia
52.000

Cuba
32.000

Venezuela

27.000

República 
Dominicana

27.000

Guatemala
20.000

México
17.000

Honduras
16.000

Argentina

6.900

Nicaragua
5.800

Costa Rica
4.700

El Salvador

4.200

Ecuador
2.500

Chile
2.400

Bolivia
860

Trinidad y Tobago

8.800

Haití
8.600

Perú

30.000

Paraguay

Fuente: Rigaud et al. (2018)

Figura 10.1 Migrantes climáticos internos proyectados en tres regiones globales, bajo dos 
escenarios para 2050 (millones de migrantes)   

ALC

Asia del Sur

África Subsahariana

Escenario amigable con el clima (menores emisiones 
globales combinadas con un desarrollo desigual)

Escenario pesimista (altas emisiones de gases 
de efecto invernadero combinadas con vías de 
desarrollo desiguales)

5,8
10,6

16,9

28,3

35,7

71,1
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México

Panamá

República Dominicana

San Vicente y las Granadinas
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Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

ODS 11 INDICADORES AMBIENTALES

11.2.1 Acceso al transporte público. Proporción de la población que tiene fácil acceso 
al transporte público, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad

11.3.1 Consumo de tierras. Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de 
crecimiento de la población

11.3.2
Planificación urbana. Proporción de ciudades que cuentan con una estructura 
de participación directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión 
urbana y funcionan con regularidad y democráticamente

11.4.1

Inversión en patrimonio cultural y natural. Total de gastos per cápita destinados a 
la preservación, protección y conservación de todo el patrimonio cultural y natural, 
desglosado por fuente de financiación (pública y privada), tipo de patrimonio 
(cultural y natural) y nivel de gobierno (nacional, regional y local/municipal)

11.5.1 Desastres: personas afectadas. Número de personas muertas, desaparecidas 
y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas

11.5.2
Desastres: pérdida económica. Pérdidas económicas directas en relación 
con el PIB mundial, daños en la infraestructura esencial y número de 
interrupciones de los servicios básicos atribuidos a desastres

11.6.1
Gestión de residuos sólidos urbanos. Proporción de residuos sólidos 
municipales recogidos y administrados en instalaciones controladas con 
respecto al total de residuos municipales generados, desglosada por ciudad

11.6.2
Contaminación atmosférica ambiental. Niveles medios anuales de partículas 
finas en suspensión (por ejemplo, MP2,5 y MP10) en las ciudades (ponderados 
según la población)

11.7.1
Espacios públicos en ciudades. Proporción media de la superficie edificada 
de las ciudades que se dedica a espacios abiertos para uso público de todos, 
desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad

11.b.1

Reducción del riesgo de desastres a nivel local. Número de países que 
adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres 
en consonancia con el Marco de Sendai, para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030

11.b.2
Estrategias de reducción del riesgo de desastres. Proporción de gobiernos locales 
que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del riesgo de desastres, en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

El ODS 11 se centra en hacer que los asen-
tamientos humanos y las ciudades sean 

sostenibles, resilientes, inclusivos y seguros 
para todos. Aborda temas como la resistencia 
al cambio climático, el transporte sostenible, 
la calidad del aire y la urbanización sostenible. 
La dimensión ambiental es fundamental para 

• Nueva Agenda Urbana

• Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres

lograr con éxito el ODS 11, reconociendo la 
necesidad de una infraestructura urbana que 
sea baja en emisiones, eficiente en recursos 
y resiliente. Esto es especialmente importante 
para la región de ALC, ya que el 80% de la po-
blación vive en zonas urbanas.

Ocho metas del ODS 11 tienen una relación directa con el 
medio ambiente: 11.2 transporte sostenible; 11.3 urbani-
zación sostenible; 11.4 protección del patrimonio cultural y 
natural del mundo; 11.5 prevención y protección ante desas-
tres; 11.6 reducción de los impactos ambientales adversos 
en las ciudades; 11.7 acceso universal a espacios verdes y 
abiertos; 11.b aplicación de las políticas del Marco de Sen-
dai; y 11.c apoyo a edificios sostenibles y resistentes en los 
países menos adelantados (PMA).

Fuente: PNUMA (2019e)
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Figura 11.1 Población urbana que vive en barrios de tugurios en los países de ALC, 2005-2014 (%)

 Nota: Espacios sin barras significan vacíos de datos. Fuente: Banco Mundial (2020)
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Figura 11.2 Emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte en ALC, 1990 - 2016

Fuente: Climate Watch (2018)
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CONSUMO DE TIERRAS URBANAS
La población urbana en los países de ALC ha 
aumentado tanto en números relativos como 
absolutos. Entre 2010 y 2015, la población en los 
centros urbanos se incrementó en 35 millones 
de personas y las estimaciones sugieren que 
567 millones vivirán en estas zonas para 2025 
(PNUMA/Cepei, 2018). Una adecuada planifi-
cación urbana es la base de ciudades sosteni-
bles y seguras, lo que incluye responsabilidad, 
transparencia, participación e inclusión.

Uno de los indicadores de los ODS utilizados 
para esto es la “relación entre la tasa de consumo 
de tierras y la tasa de crecimiento de la población”, 
que se puede calcular con varias métricas, in-
cluyendo la proporción de barrios marginales 

y el índice de apertura. La región presenta una 
tendencia positiva con respecto a la población 
que vive en hogares subóptimos, con aproxi-
madamente 30 millones de personas que han 
abandonado los barrios vulnerables desde 1990. 
Sin embargo, una quinta parte de la población 
de la región (más de 125 millones de personas) 
todavía vive en condiciones precarias. Esto tam-
bién representa una amenaza para el equilibrio 
ecológico local de los ecosistemas circundantes. 
De hecho, las áreas que son más propensas a la 
expansión urbana en ALC, también presentan los 
mayores riesgos de zoonosis (Allen et al., 2017) 
(consulte el ODS 3 para obtener más información 
sobre las fuerzas motrices de las zoonosis).

TRANSPORTE SOSTENIBLE

La meta 11.2 de los ODS aborda el transporte 
público seguro y sostenible y tiene un impac-
to directo tanto en las personas, como en el 
medio ambiente. Invertir en transporte públi-
co sostenible implica una reducción directa de 
las emisiones de GEI y de la contaminación 
del aire. Además, tiene vínculos directos con 
la disminución de la exclusión social, la po-
breza y la falta de oportunidades económicas 
(PNUMA, 2019e). Varias ciudades de ALC han 
comenzado a invertir en transporte público 
“verde”, incluido el uso de autobuses y trenes 

eléctricos ligeros, en los sistemas de trans-
porte público.

En 2010, el sector del transporte fue respon-
sable de aproximadamente el 27% de la de-
manda total de energía en la región. El trans-
porte por carretera fue el mayor generador, 
representando casi el 75% de las emisiones. 
Además, según el porcentaje de combustible, el 
transporte nacional e internacional fue el origen 
del 14,5% de las emisiones de GEI en la región 
en 2012 (se puede encontrar más información 
sobre transporte sostenible en los ODS 3 y 7).

Autobús de Tránsito Rápido (BRT por sus siglas en inglés) es una 
solución que se ha utilizado en las ciudades para mejorar el sistema 
de transporte público desde los años 70. Se basa en carriles espe-
ciales designados, junto con servicios específicos como pago previo 
al embarque y estaciones, proporcionando eficiencia, tanto para 
los usuarios, como para el medio ambiente. La región de ALC es el 
mayor usuario de este tipo de transporte en el mundo (Figura 11.3).
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Figura 11.3 Autobús de Tránsito Rápido  (BRT por sus siglas en inglés) en ALC

Fuente: BRT Datos (2019)
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Figura 11.4 Índice de Apertura en ciudades de ALC, 1987 - 2014

Fuente: Angel et al. (2016)
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Tabla 11.1  Sitios del Patrimonio Mundial en 
ALC y en el mundo

ESPACIOS ABIERTOS Y ÁREAS 
VERDES EN ZONAS URBANAS
Los espacios abiertos y públicos son impor-
tantes para el desarrollo urbano sostenible, 
para el bienestar de las personas y para garan-
tizar los servicios ecosistémicos. La proporción 
de espacios abiertos en áreas urbanas se mide 
con el Índice de apertura: la proporción prome-
dio de píxeles de espacios abiertos en un cír-
culo de distancia a pie alrededor de cada píxel 
construido en una ciudad.

No hay un valor óptimo establecido para este 
indicador. Como parámetro, Angel et al. (2012) 
definieron un valor medio de 0,47 ± 0,02 y 0,42 ± 
0,02 entre 1990 y 2000, basado en una muestra 
de 200 ciudades en el Atlas del Programa de Ex-
pansión Urbana (Atlas of Urban Expansion Pro-
gram). Los estudios estipulan un valor de 0,44 

como indicador ideal del índice de apertura. Con 
base en esto, las ciudades de ALC carecen de es-
pacios abiertos urbanos, lo que se ha agravado 
por la presencia de una tendencia general nega-
tiva en las últimas décadas.

Además, el crecimiento de los asentamientos 
humanos ha tenido como resultado una mayor 
demanda de tierras, en la que los espacios 
verdes y abiertos a menudo se convierten en zo-
nas de construcción e infraestructura. Aunque 
existe evidencia de que los espacios públicos 
abiertos mejoran el valor social y económico de 
las ciudades, existe una falta de datos en ALC 
sobre la cantidad de espacio público disponible 
y recomendado, la distancia entre las personas 
y estos lugares, y el espacio público per cápita.

PATRIMONIO CULTURAL 
Y NATURAL
La cultura es la base de cómo las personas 
y las comunidades viven e interactúan con 
su entorno. El patrimonio cultural y natural 
no solo fortalece los lazos dentro de una co-
munidad, sino que también proporciona una 
base para la participación ciudadana, en el 
desarrollo y la conservación del medio am-
biente. El indicador de los ODS en este tema, 
mide los gastos públicos y privados para la 
protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural.
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Fuente: UNESCO (2019a)

Figura 11.5 Sitios de patrimonio mundial en países de ALC y financiamiento internacional 
recibido, desde 1978

An
tig

ua
 y

 B
ar

bu
da

Ar
ge

nt
in

a

Bo
liv

ia

Br
as

il

Ch
ile

Co
lo

m
bi

a

Co
st

a 
Ri

ca

Cu
ba

Do
m

in
ic

a

Re
pú

bl
ic

a 
Do

m
in

ic
an

a

Ec
ua

do
r

El
 S

al
va

do
r

Gr
an

ad
a

Gu
at

em
al

a

Gu
ya

na

Ha
ití

Ho
nd

ur
as

N
ic

ar
ag

ua

Ja
m

ai
ca

M
éx

ic
o

Pa
na

m
á

Pa
ra

gu
ay

Pe
rú

Sa
n 

Cr
is

tó
ba

l y
 N

ie
ve

s

Sa
nt

a 
Lu

cí
a

Sa
n 

Vi
ce

nt
e 

y 
la

s 
Gr

an
ad

in
as

Su
rin

am

Ur
ug

ua
y

Ve
ne

zu
el

a

Ba
rb

ad
os

Be
lic

e

600.000

400.000

200.000

0

1.000.000

800.000

Número de sitiosTotal de asistencia internacional recibida (USD)

35

21

12
11

9 9
7 6 5 5

4 3 3 2 2 2 2 1 1 11 11 1 11 1 1

La región de América Latina y el Caribe tiene 
el 13% de los sitios de patrimonio mundial de 
la UNESCO, y México tiene la mayor cantidad 
(35). Solo cinco países de ALC no tienen sitios 
del patrimonio mundial: Las Bahamas, Grana-
da, Guyana, Trinidad y Tobago y San Vicente y 
las Granadinas. La UNESCO también tiene un 
marco de asistencia internacional en el que los 

países pueden solicitar subvenciones para pro-
teger sus sitios de patrimonio natural y cultural 
y agregar estos sitios en la Lista de Patrimonio 
Mundial o en la Lista del Patrimonio Mundial en 
Peligro. El fondo fue creado en 1978 y ha movili-
zado más de USD 44 millones para 2.170 proyec-
tos aprobados en todo el mundo. De estos, 469 
proyectos se encuentran en la región de ALC.

RIESGOS DE DESASTRES
Las grandes poblaciones urbanas enfrentan 
los mayores riesgos durante los desastres. 
Las ciudades no son ‘propensas a desastres’ 
por naturaleza, sin embargo, los procesos so-
cioeconómicos que aceleran la aglomeración 
pueden aumentar la vulnerabilidad, particu-

larmente en las comunidades marginales y de 
bajos ingresos (PNUMA, 2007). Los desastres 
naturales tienen implicaciones sociales, cul-
turales, institucionales y técnicas, que deter-
minan los impactos en la población (analizado 
en el ODS 13).

REDUCIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LAS CIUDADES
Con el crecimiento demográfico en aumento 
y la urbanización creciente, la producción de 
residuos en las ciudades ha crecido exponen-
cialmente. Los patrones de consumo y pro-
ducción sostenibles (CPS) están determina-
dos en gran medida, por los esfuerzos para 
reducir la generación de residuos y garantizar 
su eliminación y gestión segura y apropiada. 
La región genera aproximadamente el 10% 

de los desechos globales (PNUMA, 2018d) y 
ha alcanzado una tasa relativamente alta de 
recolección de desechos (84%) (Banco Mundi-
al, 2018) (se puede encontrar más información 
en el ODS 12).

Además, el indicador 11.6.2 aborda la con-
taminación atmosférica ambiental, un tema 
importante en las zonas urbanas. Esto se trata 
con más detalle en el ODS 3.

A pesar de tener buenas tasas de recolección de residuos, la 
región todavía tiene grandes disparidades: en nueve ciudades 
de Brasil, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Uruguay y México se 
tiene un 100% de recolección de los residuos, mientras otras 
apenas superan el 10%, tales como Jutiapa en Guatemala y 
Puerto Príncipe en Haití (Kaza et al., 2018).

PLANIFICACION URBANA
Los planes de gestión sostenible de la tierra 
son necesarios para reducir las desigualdades 
urbanas y la segregación, derivadas de fac-
tores socioeconómicos, así como de las car-
acterísticas raciales y de género. Estos planes 
también promueven el uso racional del suelo y 
el manejo sostenible de los recursos naturales.

Todos los países de ALC tienen políticas de 
planificación o desarrollo del suelo, general-

mente asociadas con la zonificación de usos, 
a nivel local, regional o nacional (consulte el 
Apéndice 1 para obtener una lista comple-
ta). La gestión ambiental es la segunda área 
de enfoque más común de estas políticas en 
los países de ALC, y problemáticas, como la 
gestión del riesgo de desastres, la resiliencia y 
el desarrollo rural también son prioridades en 
estos instrumentos (CEPAL, 2019c).
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Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

ODS 12 INDICADORES AMBIENTALES

12.1.1
Planes de acción para la sostenibilidad. Número de países que elaboran, 
adoptan o aplican instrumentos de política, destinados a apoyar la transición 
hacia modalidades de consumo y producción sostenibles

12.2.1 Huella material. Huella material en términos absolutos, huella material per 
cápita y huella material por PIB

12.2.2 Consumo material interno. Consumo material interno en términos absolutos, 
consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB

12.3.1 Pérdida y desperdicio de alimentos. a) Índice de pérdidas de alimentos y b) 
índice de desperdicio de alimentos

12.4.1

Información transmitida por los convenios sobre productos químicos y 
desechos. Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales 
internacionales sobre desechos peligrosos y otros productos químicos que 
cumplen sus compromisos y obligaciones de transmitir información como se 
exige en cada uno de esos acuerdos

12.4.2
Generación de residuos peligrosos. a) Desechos peligrosos generados per 
cápita y b) proporción de desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo 
de tratamiento

12.5.1 Reciclaje. Tasa nacional de reciclado, en toneladas de material reciclado

12.6.1 Informes corporativos de sostenibilidad. Número de empresas que publican 
informes sobre sostenibilidad

12.7.1 Compras públicas sostenibles. Grado de aplicación de políticas y planes de 
acción sostenibles en materia de adquisiciones públicas

12.8.1

Educación para estilos de vida sostenibles. Grado en que i) la educación 
para la ciudadanía mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible 
se incorporan en a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación de los estudiantes

12.a.1 Energía renovable. Capacidad instalada de generación de energía renovable 
en los países en desarrollo (expresada en vatios per cápita)

12.b.1
Estrategias de turismo sostenible. Aplicación de instrumentos normalizados 
de contabilidad para hacer un seguimiento de los aspectos económicos y 
ambientales de la sostenibilidad del turismo

12.c.1 Subsidios a los combustibles fósiles. Cuantía de subsidios a los combustibles 
fósiles por unidad de PIB (producción y consumo)

Fuente: PNUMA (2019e)

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

Los patrones de consumo y producción sos-
tenibles (CPS) son un tema recurrente en la 

Agenda 2030, reconociendo su papel habilita-
dor en la integración equilibrada de las priori-
dades ambientales, sociales y económicas. 
Las prácticas económicas insostenibles han 
conducido a la desigualdad social y a una mi-
ríada de graves consecuencias ambientales, 
incluidas la pérdida de biodiversidad, la con-
taminación, la degradación de los recursos 
hídricos y del suelo, y la deforestación.

• Convenio de Basilea sobre el Control de 
los Movimientos Transfronterizos de los 
Deshechos Peligrosos y su Eliminación

• Convenio de la OIT sobre la Seguridad en 
la Utilización de los Productos Químicos 
en el Trabajo

• Convenio de Minamata sobre el Mercurio

• El Protocolo de Montreal Relativo a las Sus-
tancias que Agotan la Capa de Ozono

• Convenio de Rotterdam para la Aplicación 
del Procedimiento de Consentimiento Fun-
damentado Previo a Ciertos Plaguicidas y 
Productos Químicos Peligrosos Objeto de 
Comercio Internacional

• Enfoque Estratégico para la Gestión de Pro-
ductos Químicos a Nivel Internacional (SA-
ICM por sus siglas en inglés)

• Convenio de Estocolmo sobre Contami-
nantes Orgánicos Persistentes (COPs)

• Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

Todas las metas del ODS 12 tienen una asociación directa con los problemas 
ambientales. Las principales áreas son: patrones de consumo y producción 
sostenibles (metas 12.1 y 12.2); desperdicio de alimentos (12.3); productos 
químicos y desechos peligrosos (12.4); prevención, reducción, reciclaje y 
reutilización de desechos (12.5); compromiso corporativo (12.6); compras 
públicas sostenibles y educación ciudadana (12.7 y 12.8); y subsidios a los 
combustibles fósiles (12.c). (Nota: el consumo material interno (12.2) y el 
turismo sostenible (12.b) se abordan en el ODS 8).
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La Alianza Ambiental de América es la primera inicia-
tiva regional para desarrollar un programa común de 
etiquetado ambiental, que garantiza que los consumi-
dores puedan adquirir productos y servicios de acuerdo 
con criterios ambientales y sociales específicos.
© alianzaambientaldeamerica.com

Fuente: UNSD (2020)

Figura 12.1 Políticas de consumo y producción sostenibles en países de ALC (15 países)
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Instrumento de 
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La promoción del desarrollo sostenible en la 
región data de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 
1972). Después de la conferencia, los países 
comenzaron un proceso de institucionali-
zación y revisión de la gestión ambiental, que 
trajo consigo cambios importantes en las 
políticas públicas y los sistemas legales na-
cionales. Estos cambios no solo tenían como 
objetivo proteger el medio ambiente, sino 
también promover una agenda más amplia 
de desarrollo sostenible. Hoy en día, la región 
enfrenta desafíos en términos de asegurar 
una vía de desarrollo sostenible, incluyendo 
altas tasas de consumo de materiales, des-
perdicio de alimentos y economías intensivas 

en carbono. Estos problemas estructurales, 
así como otros relacionados con el ODS 12, 
tienen serias implicaciones ecológicas y so-
ciales, a corto y largo plazo.

El posicionamiento estratégico y el com-
promiso de ALC para abordar los problemas 
del ODS 12 se reflejan en la adopción, en 2016, 
por parte del Foro de Ministros de Medio Am-
biente de la región, de decisiones relacionadas 
con patrones de consumo y producción sos-
tenibles (CPS), reconociendo la importancia 
de avanzar en las siguientes áreas: i) ciudades 
sostenibles, eficientes, resilientes e inclusi-
vas; ii) empresas innovadoras y sostenibles; 
iii) compras públicas sostenibles y etiquetado 
ecológico; y iv) estilos de vida sostenibles.

CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES
La mayoría de los países de la región están 
comprometidos con la promoción de CPS. 
Bajo las premisas del Foro de Ministros de 
Medio Ambiente, la región ha desarrollado 
y aprobado una Estrategia Regional sobre 
CPS, alineada con el Marco Decenal de Pro-
gramas sobre Consumo y Producción Sos-
tenibles (10YFP por sus siglas en inglés). Esta 
estrategia contiene tres prioridades temáticas, 
además de las seis establecidas globalmente 
por el 10YFP. Con respecto a los avances de las 
políticas nacionales (Figura 12.1), los planes 
de acción son las herramientas institucionales 
más comunes para establecer una agenda na-
cional para abordar estos temas.

Todos los países de ALC, junto con representantes de la sociedad civil, participan 
en la Estrategia Regional sobre CPS, con nueve prioridades temáticas:

1. Políticas, progra-
mas y estrategias na-
cionales de CPS*

2. Compras públicas 
sostenibles

3. Estilos de vida sos-
tenibles y educación

4. Información 
al consumidor

5. Turismo sostenible, 
incluido el ecoturismo

6. Edificaciones y 
construcción sostenibles

7. Sistemas alimen-
tarios sostenibles

8. Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES)*

9. Gestión integral 
de residuos*

* Prioridades regionales adicionales con respecto a las seis áreas globales de 10YPF. Fuente: PNUMA (2015a)
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Fuente: PNUMA (2018d)

Figura 12.2 Pérdida de alimentos y desperdicios en ALC, por etapa (2014)
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Fuente: PNUMA (2019d)

Figura 12.3  Desglose global de las emisiones de mercurio al aire de fuentes 
antropogénicas, 2015 (toneladas)  
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DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Cada día, ALC genera 350 toneladas métricas 
de desperdicio de alimentos (FAO, 2016d). Las 
acciones para mejorar los métodos de cose-
cha, procesamiento, almacenamiento y comer-
cialización, así como un cambio profundo en 
el comportamiento de los consumidores, son 
necesarios para que la región elimine estas pér-
didas. En ALC, la producción (28%), el consu-

mo (27%) y la manipulación y almacenamiento 
(22%), representan aproximadamente el 77% 
de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 
Las medidas para reducir el desperdicio de ali-
mentos son cruciales para lograr la propuesta 
pionera de hambre cero, del ODS 2, para 2025 
en la región, además de evitar 4.000 millones 
de toneladas métricas de CO2 por año.

Eliminar el desperdicio de alimentos significa hacer un uso más 
eficiente de los recursos naturales. En 2009, los alimentos des-
perdiciados en ALC requirieron la producción de una superfi-
cie equivalente al estado de México (22.357 km²), además de 
contribuir con aproximadamente 4.000 millones de toneladas 
métricas de emisiones de CO2 y usar 28 millones de toneladas 
métricas de fertilizantes (PNUMA, 2018d).

El desperdicio de alimentos también tiene una 
relación directa con las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), por ejemplo, genera 
grandes cantidades de metano cuando se elimi-
na en vertederos. En este sentido, la huella de 
carbono regional del desperdicio de alimentos 

se estima en 525 kg de CO2e per cápita (equiva-
lentes de dióxido de carbono por persona), 
ligeramente por encima del promedio mundial, 
y de esta cantidad, la carne es responsable de 
casi la mitad. Por otro lado, el desperdicio de 
fruta tiene la mayor huella hídrica (FAO, 2013).

PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
DESECHOS PELIGROSOS
Los productos químicos juegan un papel en casi 
todos los sectores económicos e industriales 
(PNUMA, 2019b) y las amenazas al medio ambi-
ente de estas sustancias son generalizadas, es-
pecialmente al momento de su eliminación. Los 
desechos químicos y peligrosos pueden restrin-
gir e interferir en los ecosistemas. Por ejemplo, 
los neonicotinoides utilizados en los insecticidas 
agrícolas afectan gravemente la capacidad de 
las abejas para polinizar y regresar a las colme-

nas (PNUMA, 2018a). Las zonas críticas de esta 
problemática se ubican en el centro de México y 
el sur de Ecuador y Brasil. Por otro lado, el mercu-
rio puede causar daños graves e irreversibles si 
entra en la cadena alimenticia de los organismos 
y es particularmente dañino para los niños no 
nacidos y los infantes (PNUMA, 2017e). Los prin-
cipales focos de este tipo de contaminación se 
encuentran en América del Sur y generalmente 
están relacionados con actividades mineras.
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*Con potencial impacto en la salud humana.

Fuente: TSIP Base de datos (2019)

Figura 12.4  Sitios contaminados industrialmente* en regiones de ingresos bajo y medio 
(n° de sitios)
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Fuente: UNSD (2020) y sitios web oficiales de los Convenios (consultados en Feb/20).

Tabla 12.1 Cinco principales convenios/ protocolos sobre desechos peligrosos y químicos y 
su estado en los países de ALC

Basilea Minamata Montreal Rotterdam Estocolmo

Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada  
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela (R.B.)

Firmado, en vigencia Firmado, no en vigencia No firmado

Mantener el medio ambiente y las personas 
a salvo de estas sustancias va más allá de la 
gestión integral de residuos. Significa traba-
jar para disminuir el riesgo, evitando su uso 
o eliminándolos siempre que sea posible 
(PNUMA, 2010). Si bien la mayoría de los países 

de ALC tiene planes para controlar la emisión 
y transferencia de contaminantes, así como 
regulaciones sobre pintura con plomo y políti-
cas para controlar los desechos peligrosos, sus 
avances en la región son heterogéneos.

Desde 1987, los Acuerdos Ambientales Multilaterales han definido 
objetivos para el manejo racional y la eliminación de sustancias 
peligrosas. Dos tercios de los países de la región han adoptado y 
puesto en vigencia los cinco instrumentos internacionales más au-
daces. Además, la participación de la región en el Enfoque Estratégico 
para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM 
por sus siglas en inglés), un marco de política mundial voluntario, ha 
producido buenos resultados con respecto a los fondos recaudados 
para la creación de capacidad nacional (PNUMA, 2019b).
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Fuente: GSMA (2015)

Figura 12.5 Desechos electrónicos en países de ALC, 2014
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Figura 12.6 Generación de desechos sólidos municipales per cápita en los países de ALC, 
2014 (kg/hab/día)
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Los dispositivos electrónicos, eliminados de 
manera inadecuada, también representan un 
peligro para el medio ambiente. Estos desechos 
electrónicos se vuelven aún más preocupantes 
debido a los factores paralelos agravantes actu-
ales, por ejemplo, la tasa anual de consumo está 
creciendo significativamente, especialmente en-
tre las economías emergentes (Baldé et al., 2017). 
Además, el problema de los desechos elec-
trónicos se ve exacerbado por tasas de reemplazo 
más rápidas y precios más bajos para los disposi-
tivos, lo que lleva a una ‘sociedad desechable’, sin 
mencionar otros problemas como la obsolescen-
cia programada y el movimiento transfronterizo 
de estos residuos (ibíd).

En 2016, América Latina generó 4,2 Tm de 
desechos electrónicos, con los números abso-
lutos más altos provenientes de Brasil y México, 
mientras que Uruguay, Chile y Argentina mues-
tran las mayores tasas de la región.

En 2014, ALC descartó 0,3 telé-
fonos móviles por persona, esto 
representa aproximadamente 
el 1% del total de desechos 
electrónicos generados en 
la región (GSMA, 2015; BID/
GSMA/South Pole, 2018).

La falta de regulaciones y sistemas formales 
de reciclaje de los desechos electrónicos es un 
problema grave en la región. Incluso cuando 
existen leyes o centros de recolección, a menu-
do se encuentran en una fase inicial y produ-
cen resultados débiles (Baldé et al., 2017). A 
pesar de esto, América Central tiene la mejor 
legislación subregional sobre estos residuos.

PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, RECICLAJE 
Y REUTILIZACIÓN DE DESECHOS 
A pesar de las mejoras cuantitativas y cuali-
tativas en la recolección de desechos, estos 
siguen siendo un desafío en la región, dado que 
existen patrones heterogéneos en la generación 
y recolección de residuos en ALC. Por ejemplo, 
mientras las tasas de recolección superan el 90% 
en aproximadamente la mitad de los países de 
ALC, solo cuatro países tienen un sistema inte-
gral de recolección de desechos y unicamente 
una cuarta parte de los desechos se destinan a 
vertederos. Cabe mencionar, que ALC tiene 13 
de los 50 vertederos más grandes del mundo 
y que el Caribe es la que genera más desechos 
per cápita en la región (D-Waste, 2014).

Los vertederos abiertos son un peligro para 
el aire, el suelo, el agua, la flora, la fauna y las 
poblaciones humanas; no solo en el sitio, sino 
también en los alrededores. En la región, los 
materiales orgánicos son una parte sustancial 
de estos desechos (50%), con una participación 

muy por encima que la de los países de altos 
ingresos (36%) (PNUMA, 2018d). Este tipo de 
residuos genera GEI y lixiviados, además de re-
ducir la efectividad de los procesos de reciclaje.

En ALC las bajas tasas de reciclaje y la elimi-
nación inadecuada de los residuos, se ven 
exacerbadas por el crecimiento de la población, 
los patrones de consumo insostenible y uno 
de los mayores aumentos proyectados en la 
generación de desechos en el mundo (PNUMA, 
2018d). El ODS 12 promueve una economía cir-
cular en la que los desechos son un recurso 
para continuar o reiniciar el flujo económico. 
En esta cadena los recicladores desempeñan 
un papel central, aunque generalmente desde 
el sector informal (ibíd.). Por tanto, formalizar 
esta actividad es un imperativo para mejorar 
las condiciones de trabajo y de vida de las po-
blaciones vulnerables, al tiempo que optimiza 
la gestión de residuos.

124 125

La dimensión ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible América Latina y el Caribe Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente



Fuente:  PNUMA (2018d)

Figura 12.7 Modos y tasas de recolección de desechos en países de ALC, 2018
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Figura 12.8  Tasas regionales de recolección de desechos, reciclaje y eliminación en 
vertederos, 2016
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La gestión integrada de residuos sólidos apoya el desarrollo sostenible e inclu-
sivo en Perú, trabajando con recicladoras informales para que se conviertan en 
agentes promotores de una cultura de reciclaje en sus comunidades.
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Fuente: GRI Base de datos (2019)

Figura 12.9 Informes de sostenibilidad de empresas en países de ALC, 2017
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Figura 12.10 Empresas con certificación ISO 14001 por región global, 1999-2017
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Empresas que apoyan el desarrollo sostenible deben asegu-
rarse de que las prácticas dentro y fuera de sus plantas sean 
respetuosas al medio ambiente. En la imagen, el primer bus 
eléctrico que operará en el sector minero de Perú.

SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA
Alentar las empresas a adoptar prácticas 
más sostenibles ha sido una preocupación 
creciente en la región. En 2017, las empre-
sas e instituciones de ALC presentaron casi 
900 informes de sostenibilidad, de los cuales 
tres cuartos provenían de Argentina, Brasil, 
Colombia y México (Figura 12.9). Además, 

en los últimos 20 años, el número de empre-
sas certificadas bajo la norma ambiental ISO 
14001 creció de menos de 400 a casi 12.000. 
Sin embargo, esta tendencia positiva está le-
jos de las cifras en Europa, Asia Oriental y el 
Pacífico (este último con más de 200.000 em-
presas certificadas).
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Fuente: PNUMA (2017b), Base de datos One Planet (2019) y OEA (2015)

Tabla 12.2 Compras públicas sostenibles (SPP por sus siglas en inglés) en 16 países de ALC

SPP en políticas 
generales

Reglamentos 
SPP

Plataforma 
dedicada

Póliza (s) dedi-
cada (año de la 
más temprana)

Antigua y Barbuda SÍ

Argentina SÍ SÍ SÍ 2012

Bolivia SÍ    

Brasil SÍ SÍ SÍ 2010

Chile SÍ SÍ SÍ  

Colombia SÍ SÍ SÍ  

Costa Rica   SÍ  

Ecuador SÍ  SÍ  

El Salvador SÍ    

México SÍ SÍ  2013

Nicaragua SÍ  SÍ  

Paraguay  SÍ SÍ 2010

Perú  SÍ SÍ

República Dominicana SÍ SÍ  

Uruguay SÍ SÍ SÍ

Venezuela (R.B.) SÍ

Fuente: UNSD (2020)

Figura 12.11 Subsidios previos al impuesto al combustible fósil en los países de ALC, 2017 
(consumo y producción)
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COMPRAS PÚBLICAS 
SOSTENIBLES Y 
EDUCACIÓN CIUDADANA
Los presupuestos gubernamentales represen-
tan hasta un tercio del Producto Interno Bruto 
(PIB) en algunos países de ALC (IDRC, 2015). 
Dada su importancia, las compras públicas 
sostenibles tienen el potencial de promover 
con el ejemplo, los principios del ODS 12 e 
involucrar a otras partes interesadas, como 

prestadores de servicios, proveedores y la 
sociedad civil. No obstante, para contribuir 
de manera efectiva a la transición hacia pa-
trones de consumo más sostenibles, debe 
hacerse en conjunto con la inclusión de pro-
gramas de estilo de vida sostenibles en los 
sistemas educativos.

SUBVENCIONES AL 
COMBUSTIBLE FÓSIL
El último indicador del ODS 12 que se debatirá 
aquí es la racionalización de la industria de los 
combustibles fósiles, especialmente los sub-
sidios que reciben y que distorsionan los mer-
cados y provocan impactos ambientales nega-
tivos. ALC tiene una gran oportunidad para 

promover beneficios ambientales, al eliminar 
los subsidios a los combustibles fósiles. A 
pesar de esto, la región aún dirige la mayoría 
de sus subvenciones energéticas al sector de 
petróleo y gas (Coady et al., 2019).

130 131

La dimensión ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible América Latina y el Caribe Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente



Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

ODS 13  INDICADORES AMBIENTALES

13.1.1 Desastres: personas afectadas. Número de personas muertas, desaparecidas 
y afectadas directamente, atribuido a desastres por cada 100.000 personas

13.1.2

Estrategias de reducción del riesgo de desastres. Número de países 
que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de 
desastres, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030

13.1.3

Estrategias de reducción del riesgo de desastres para el gobierno local. 
Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales 
de reducción del riesgo de desastres, en consonancia con las estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres

13.2.1

Planes de acción frente al cambio climático. Número de países con 
contribuciones determinadas a nivel nacional, estrategias a largo plazo y 
planes y estrategias nacionales de adaptación y estrategias indicadas en 
comunicaciones sobre la adaptación y comunicaciones nacionales

13.3.1

Educación sobre el cambio climático. Grado en que i) la educación para 
la ciudadanía mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible se 
incorporan en a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación de los estudiantes

13.a.1

Recursos movilizados para la acción climática. Cantidades proporcionadas 
y movilizadas en dólares de los Estados Unidos al año en relación con el 
objetivo actual mantenido de movilización colectiva de 100.000 millones de 
dólares de aquí a 2025

13.b.1

Apoyo a los países menos adelantados (PMA) para la acción climática. Número 
de países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo 
con contribuciones determinadas a nivel nacional, estrategias a largo plazo 
y planes, estrategias nacionales de adaptación y estrategias indicadas en 
comunicaciones sobre la adaptación y comunicaciones nacionales

Fuente: PNUMA (2019e)

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

El ODS 13 aborda uno de los desafíos más 
grande de nuestros tiempos. El aumento de 

la variabilidad climática y el cambio climático 
ya están afectando el bienestar humano, las 
economías y, de manera inevitable, los servi-
cios ecosistémicos en la región. Una cantidad 
cada vez mayor de desastres, junto con una 
planificación deficiente del uso de la tierra, 
la pobreza y la urbanización descontrolada, 
exacerban los efectos y las pérdidas derivadas 
del cambio climático. Además, los recursos 

• Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres

• Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

naturales están en un punto en el que los usos 
competitivos y crecientes pueden generar con-
flictos, que se traduzcan en migración y despla-
zamiento. Finalmente, el medio ambiente en si 
mismo está sufriendo los efectos del cambio 
climático, con incendios forestales, desastres, 
desequilibrios y pérdidas ecológicas, con con-
secuencias perjudiciales para la biodiversidad 
y la disponibilidad de servicios ecosistémicos 
(agua, captura de carbono, suelo productivo, 
protección contra riesgos, entre otros).

Cuatro metas del ODS 13 tienen una relación directa con el 
medio ambiente, abordando la resiliencia y la adaptación a 
los riesgos climáticos (meta 13.1); la gobernanza del cambio 
climático (13.2); la conciencia del cambio climático (13.3); y 
el apoyo financiero a los países en desarrollo (13.a).
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© EbA Montaña (UICN, PNUD, PNUMA)

Las soluciones basadas en la naturaleza pueden fortalecer la adaptación al cambio 
climático en zonas como la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, en Perú, mejo-
rando por ejemplo, la regulación hidrológica y la calidad de los pastizales.

Fuente: CEPALSTAT (2020)

Figura 13.1 Acontecimientos extremos y desastres naturales relacionados con el cambio 
climático en ALC, 1990-2019
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ALC es responsable de aproximadamente una 
décima parte de la huella de carbono global, 
que es más o menos proporcional a su partici-
pación en la población mundial (PNUMA-IRP, 
2020). En los escenarios de cambio climático, se 
espera que la región experimente temperaturas 
más altas, cambios drásticos en los patrones 
de precipitación y el aumento del nivel del mar, 
así como eventos climáticos extremos más fre-
cuentes, como huracanes y sequías. Se predice 
que estas variaciones climáticas afectarán la 
salud humana, así como las economías, los eco-
sistemas y, de manera inevitable, la disponibili-
dad de recursos naturales (IPCC, 2019). Además, 
el aumento ya existente en el nivel del mar pro-
vocará más inundaciones, erosión costera y una 
mayor vulnerabilidad a las tormentas, particu-
larmente entre las naciones del Caribe.

La región ha sido clasificada entre las más 
vulnerables al cambio climático en el mundo, 
con la exposición geográfica a la variabilidad 
climática y a los eventos climáticos extremos, 
entre los principales factores que contribuyen. 
Se estima que aproximadamente la mitad de 
la población de ALC reside en áreas de ries-
go ‘alto’ o ‘extremo’, especialmente en las 
grandes ciudades y las capitales. Los países 
del Caribe y América Central, por ejemplo, es-
tán ubicados en el cinturón de huracanes, con 
millones de personas directamente en riesgo 
(PNUMA, 2016c). Estas subregiones tienen 

la incidencia más alta en la región, debido 
a factores geográficos, así como a variables 
socioeconómicas que tienen como resultado 
exposición y vulnerabilidad. De hecho, la po-
breza y la alta desigualdad son las principales 
variables que afectan el nivel de riesgo de las 
poblaciones, ya que influyen en circunstan-
cias sociales, físicas y de subsistencia, como 
por ejemplo, las condiciones y ubicación de 
las viviendas y las actividades económicas del 
hogar (CAF, 2014).

En respuesta a lo anterior, se han logrado 
avances significativos en toda la región en 
términos de la priorización y planificación de 
acciones destinadas a reducir las emisiones 
de GEI y fortalecer la adaptación al cambio 
climático. Todos los países de ALC han pre-
sentado sus Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) 
a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Además 
de su compromiso de reducir las emisiones de 
GEI, todas las NDC en la región incluyen priori-
dades sectoriales para la adaptación al cambio 
climático. A pesar de su disminución, en los 
últimos 15 años en la región de ALC, las emi-
siones de GEI de la deforestación y el cambio 
en el uso del suelo, continúan siendo un factor 
importante que contribuye al cambio climático 
(CEPALSTAT, 2020), agravado por los continuos 
incendios forestales, como los de la Amazonía.

DESASTRES 
HIDROMETEOROLÓGICOS
Los datos de la región indican que el número 
promedio de desastres ha aumentado en los 
últimos 20 años. En consecuencia, el número 
de víctimas también se ha incrementado, lo 
que sugiere una tendencia ascendente en la 
vulnerabilidad de ALC (Figura 13.1). La infor-
mación sistemática sobre la ocurrencia de de-

sastres de pequeña y mediana escala está dis-
ponible, gracias a la Red de Estudios Sociales 
en Prevención de Desastres en América Latina 
que, desde 1994, ha proporcionado un sistema 
de inventario de desastres (DesInventar) con 
bases de datos de pérdidas, daños o impactos 
causados por emergencias o desastres.
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PN: Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres PF: Puntos Focales Nacionales para apoyar la implementación 

del Marco de Sendai PN MS: Planes Nacionales en línea con el Marco de Sendai 

Fuente: Consultas internas junto a UNDRR

Figura 13.2 Gobernanza para la Reducción del Riesgo de Desastres en los Países de ALC, 2019

PN PF PN MS

Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana

PN PF PN MS

Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
San Cristóbal y Nieves
San Vicente y  
las Granadinas
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela (R.B.)

* Escala de 0 a 10, con valores próximos a 0 representando mayor riesgo.  

Fuente: CAF (2014)

Tabla 13.1 Índice de vulnerabilidad al cambio climático* (IVCC) por país

Índice

1 Haití 0,58
2 Guatemala  0,75
3 El Salvador  0,79
4 Honduras  0,92
5 República Dominicana 1,01
6 Nicaragua 1,19
7 Jamaica 1,50
8 Paraguay 1,58
9 Belice 2,25
10 Bolivia 2,48
11 Venezuela (R.B.) 3,64
12 Ecuador 3,76
13 Dominica 3,85
14 Cuba 3,90
15 Guyana 4,23
16 Colombia 4,30
17 México 4,47

Índice

18 Perú 4,98
19 Panamá 5,57
20 Antigua y Barbuda 5,64
21 Brasil 5,77
22 Surinam 5,85
23 San Cristóbal y Nieves 6,24
24 Argentina 6,66
25 Trinidad y Tobago 7,22
26 Costa Rica 7,70
27 Santa Lucía 8,25
28 Uruguay 8,33
29 Bahamas 8,68
30 Chile 9,54
31 Granada 9,58
32 San Vicente y las Granadinas 9,63
33 Barbados  9,77

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 
GOBERNANZA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La medición del cambio climático y la gestión de 
la gestión del riesgo de desastres es un desafío. 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres (UNDRR por sus 
siglas en inglés) proporciona dos enfoques sepa-
rados. Uno determina si los países tienen un plan 
o política de acuerdo con el Marco de Sendai, 
mientras que el otro evalúa la existencia de una 
plataforma nacional o puntos focales nacionales 
que traten directamente con el Marco de Sendai.

Sumado a lo anterior, la Agencia de Gestión 
de Emergencias por Desastres del Caribe 
(CDEMA por sus siglas en inglés) es una agen-
cia intergubernamental en la Comunidad del 
Caribe (CARICOM por sus siglas en inglés) 
destinada a reducir el riesgo y las pérdidas 
asociadas con peligros tecnológicos y los 
efectos del cambio climático, para mejorar el 
desarrollo sostenible regional.

Con respecto a la gobernanza climática, muchos 
países de la región han avanzado en diferentes 
opciones de política para abordar este problema 
(se incluye una lista completa en el Apéndice 1). 
Veintitrés (23) Estados tienen actualmente un 

instrumento para regular o gestionar el cambio 
climático. Más de la mitad (16) han aprobado un 
plan nacional, mientras que siete han emitido 
leyes nacionales sobre este tema, y dos países 
más están preparando regulaciones.

VULNERABILIDAD
La vulnerabilidad al cambio climático no es 
uno de los indicadores de los ODS acorda-
dos a nivel mundial. Sin embargo, debido a 
su importancia para la región, fue priorizada 
por la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña 
para el Desarrollo Sostenible (ILAC). La vul-
nerabilidad de un país o región a los impac-
tos climáticos depende de varios factores que 

pueden influir en los efectos y resultados de 
tales cambios. En esta línea, el Índice de Vul-
nerabilidad al Cambio Climático (IVCC) evalúa 
el riesgo de exposición al cambio climático o 
a eventos climáticos extremos. En la región, 
el Caribe y América Central tienen los niveles 
más altos de exposición.
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Fuente: CEPAL (2017c)

Tabla 13.2 Emisiones de bonos alineados con el clima de ALC, por país (2014-2017)

Nota: los valores son estimativos, basados en bonos de mediano plazo cuando se requiere.* Inversiones en 2016 y subsidios en 2015 

Fuente: CMNUCC (2018)

Figura 13.3 Flujos financieros para el cambio climático, 2015/2016 (miles de millones de USD)

No. bonos Monto (USD 
millones)

% del monto 
emitido

Brasil 8 3.154 37%

México 8 2.997 35%

Argentina 2 550 7%

Chile 1 500 6%

Costa Rica 1 500 6%

Colombia 3 332 4%

Supranacional 2 210 3%

Perú 1 204 2%

TOTAL 26 8.447

Flujos Sur-Sur De los países desarrollados a los países en vías de desarrollo

Flujos globales e inversiones nacionales Inversiones + subsidios mundiales en combustibles fósiles *

2015 2016

156 158

13 12,5

822,1812

1.115

0

300

600

900

1200

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento climático ofrece la mejor 
oportunidad para que los países vulnerables 
de ALC desarrollen resiliencia y reduzcan las 
emisiones. La crisis climática no es solo un 
problema ambiental o social; de hecho, es un 
riesgo financiero para toda la economía (KCL/
PNUMA, 2019). Se puede acceder a los fondos 
a través de varios mecanismos, como las in-
versiones combinadas, la cooperación inter-
nacional o las plataformas fintech (servicios fi-
nanciero con alta tecnología) y de banca móvil.

Los acuerdos y negociaciones mundiales 
destacan la importancia de las estrategias 
de afrontamiento financiero. Existen varios 
mecanismos internacionales, que incluyen: 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

En su Informe de Evaluación Bienal 2018, la 
CMNUCC publicó las cifras consolidadas del 
financiamiento climático, demostrando que 
los flujos globales para proyectos de cambio 
climático se mantuvieron básicamente iguales 
en 2015 y 2016. En línea con esto, el apoyo fi-
nanciero de los países desarrollados a los país-

es en vías de desarrollo, representa solo el 20% 
de los flujos financieros globales del clima y 
ALC recibe aproximadamente el 10% de estos 
desembolsos. Estas cifras consideran desem-
bolsos de países del Anexo II (24) a países no 
incluidos en el Anexo I (154), a través de cana-
les bilaterales, regionales y de otro tipo.

(FMAM), el Fondo Verde para el Clima (GCF 
por sus siglas en inglés), el Fondo Especial 
para el Cambio Climático (SCCF por sus siglas 
en inglés), el Fondo para los Países Menos 
Adelantados (LDCF por sus siglas en inglés) y 
el Fondo de Adaptación (AF por sus siglas en 
inglés). Si bien el Fondo Verde para el Clima 
tiene más de 22 proyectos en la región, las 
asignaciones aún se están definiendo a me-
dida que el Fondo logra sus objetivos de re-
posición. Por su parte, el FMAM se encuentra 
ahora en su séptimo ciclo de implementación, 
donde todos los países de la región pueden 
contar con al menos un proyecto aprobado, 
concerniente a problemáticas relacionadas 
con el cambio climático.

Figura 13.4 Financiamiento público para el clima proveniente de fondos multilaterales para el 
clima, por región global (2015-2016)

Asia y Pacífico

Medio Oriente y África del Norte

África Subsahariana ALC

Países europeos no pertenecientes a la UE y Asia Central

Fuente: CMNUCC (2018)

31% 23% 22% 21% 2%
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* Incluyendo financiamiento de proyectos y apoyo para la preparación. Algunos proyectos involucran más de un Estado, por lo que 
los valores pueden superponerse
Fuente: GCF Web sitio (2020)

Figura 13.5 Panorama de países de ALC en el portafolio del Fondo Verde para el Clima (a 
marzo de 2020)

N° de ProyectosDesembolsos aprobados* (millones de USD)
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Contar con una flota de transporte público totalmente eléctrico en Chile para 2040 implicará beneficios anuales 
para la salud estimados en USD 8 mil millones. Planes similares existen en Ecuador, Colombia y Costa Rica.
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Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

ODS 14 INDICADORES AMBIENTALES

14.1.1 Contaminación marina y eutrofización costera. a) Índice de eutrofización 
costera; y b) densidad de detritos plásticos

14.2.1 Gestión de áreas marinas. Número de países que aplican enfoques basados 
en los ecosistemas para gestionar las zonas marinas

14.3.1 Acidificación oceánica. Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto 
convenido de estaciones de muestreo representativas

14.4.1 Poblaciones de peces sostenibles. Proporción de poblaciones de peces cuyos 
niveles son biológicamente sostenibles

14.5.1 Áreas marinas protegidas. Cobertura de las zonas protegidas en relación con 
las zonas marinas

14.6.1 Regulación pesquera. Grado de aplicación de instrumentos internacionales 
cuyo objetivo es combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

14.7.1

Subsidios a la pesca y beneficios económicos para pequeños Estados insulares 
en desarrollo (PEID) y países menos adelantados (PMA). Proporción del PIB 
correspondiente a la pesca sostenible en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, en los países menos adelantados y en todos los países

14.a.1
Conocimiento científico, capacidad de investigación y transferencia de 
tecnología marina. Proporción del presupuesto total de investigación 
asignada a la investigación en el campo de la tecnología marina

14.c.1

Instrumentos para la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus 
recursos. Número de países que, mediante marcos jurídicos, normativos e 
institucionales, avanzan en la ratificación, la aceptación y la implementación de los 
instrumentos relacionados con los océanos que aplican el derecho internacional 
reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para 
la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

A pesar de cubrir el 70% de nuestro planeta, 
todavía no apreciamos completamente la 

importancia de los océanos para la vida. Sin los 
servicios y beneficios proporcionados por los 
ecosistemas marinos, la supervivencia humana 
estaría en riesgo, ya que son una plataforma 
para la producción de alimentos, el transporte, 
el ocio y las actividades culturales, además de 
la regulación del clima. A pesar de dicha impor-
tancia, existen serias amenazas para los recur-
sos marinos. Por ejemplo, aproximadamente 
el 80% de las poblaciones mundiales de peces 
están disminuyendo o actualmente están total-
mente explotadas (FAO, 2018f).

• Acuerdo Sobre la Conservación y Ordenación 
de las Poblaciones de Peces Transzonales y las 
Poblaciones de Peces Altamente Migratorios

• Convención para el Fortalecimiento de la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical

• Convenio de Cartagena para la Protección 
y el Desarrollo del Medio Marino en la 
Región del Gran Caribe

• Convención de Lima para la Protección y el 
Desarrollo Sostenible del Medio Marino y 
Costero del Pacífico Nordeste

• Convención de Ramsar sobre los Humedales

La gestión sostenible de nuestros océanos es 
un objetivo importante en la Agenda 2030. El 
ODS 14 ofrece una vía para mejorar la forma 
en que utilizamos nuestros recursos marinos, 
abordando temas como la contaminación, la 
pesca (incluyendo la pesca artesanal), la gober-
nanza y la gestión del ecosistema, en un en-
foque amplio que incluye también la protección 
de las zonas costeras, todo esto para el uso sos-
tenible de los recursos marinos (FAO, 2018f).

Todas las metas del ODS 14 tienen una relación directa con el medio ambiente, abor-
dando las siguientes áreas: combatir la contaminación marina (meta 14.1); proteger 
los ecosistemas marinos y costeros (14.2); minimizar la acidificación de los océanos 
(14.3); promover la pesca sostenible para preservar poblaciones de peces (14.4); con-
servar al menos el 10% de las áreas costeras y marinas (14.5); eliminar subsidios pes-
queros perjudiciales (14.6); aumentar los beneficios económicos de los recursos ma-
rinos, entre los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos 
adelantados (PMA) (14.7); aumentar el conocimiento científico sobre temas marinos 
(14.a); mejorar el acceso al mercado para la pesca artesanal (14.b); y proporcionar un 
marco jurídico global sólido para el uso sostenible de los océanos (14.c).

Fuente: PNUMA (2019e)
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Fuente:  TWAP Portal (2019)

Figura 14.1 Estimaciones de concentración de plásticos flotantes en ALC 
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909,71 - 6.054,02

Los ambientes marinos son muy importantes 
en la región de ALC, ya que 31 de los 33 países 
de ALC tienen costas. El nivel de importancia 
es aún mayor en el caso de los PEID, ya que 
los recursos marinos realizan contribuciones 
económicas y sociales fundamentales. El Caribe, 
por ejemplo, es la zona más dependiente del tu-
rismo en el mundo (Banco Mundial, 2019).

Los desequilibrios ecológicos son el núcleo 
de los desafíos ambientales marinos. La degra-
dación de los arrecifes de coral, la acidificación 
y la eutrofización implican, entre otras cosas, 
pérdidas de biodiversidad y un aumento de la 
contaminación marina. El crecimiento de la po-
blación, la urbanización y el cambio climático 
son factores que afectan los océanos y mares 
de la región, principalmente en países alta-
mente dependientes de sus recursos. Además, 
los océanos también representan un reto para 
la gobernanza, ya que la mayoría de los de-

safíos marinos implican el dominio sobre las 
aguas internacionales, el control de las pre-
siones de sobrepesca y el comercio mundial 
de productos marinos.

Los Grandes Ecosistemas Marinos (GEM) 
brindan una oportunidad para permitir la 
gestión transnacional basada en ecosistemas, 
como un enfoque de colaboración para el uso 
sostenible de los recursos marinos. Los GEM 
son regiones oceánicas que abarcan áreas 
costeras, desde cuencas de ríos y estuarios, 
hasta los límites de las plataformas continen-
tales. Tres de los GEM del mundo se encuen-
tran en las costas sudamericanas (IPS, 2015). 
Esto es importante no solo desde una perspec-
tiva ambiental, sino también socioeconómica, 
ya que los recursos marinos proporcionan 
al menos USD 450 mil millones, en ingresos 
de servicios directos cada año en la región 
(TWAP, 2019).

CONTAMINACIÓN MARINA 
Y EUTROFIZACIÓN 
COSTERA

La contaminación marina es el resultado de 
la descarga deliberada o accidental de aguas 
residuales no tratadas y desechos sólidos, y 
la escorrentía contaminada de una variedad 
de actividades terrestres y marinas (PNUMA, 
2017d). Existe una relación directa entre la 
cantidad de contaminación que ingresa a los 
océanos de la región y el número de personas 
que viven a lo largo de las costas (Banco Mun-
dial, 2019). En este sentido, en ALC los desafíos 
son importantes ya que la proporción de po-
blación costera es bastante alta, y hay grandes 
ciudades ubicadas en los litorales. De hecho, la 
proporción puede ser casi del 100% en algunas 

islas del Caribe (BID, 2018a), donde además los 
sistemas de alcantarillado son insuficientes.

Hoy, la contaminación plástica es un tema 
preocupante, y tres de las principales áreas 
del mundo para la concentración de residuos 
plásticos están cerca de las costas de ALC. La 
mayor concentración de desechos plásticos en 
las aguas marinas del Continente, se encuentra 
cerca de los Estados Unidos de América y el 
Golfo de México. Aunque solo el 5% del plás-
tico del mundo se produce en ALC, la región 
importa miles de millones de toneladas anual-
mente, algunas de las cuales terminan como 
residuos en el mar (IPS, 2018) (Figura 14.1).

Las tres cuartas partes de la población 
de ALC viven a menos de 200 kilómetros 
de la costa (Ayyam et al., 2019).

Más del 80% de las aguas residuales no 
tratadas ingresan al mar Caribe, lo que la 
convierte en la principal fuente terrestre, 
de contaminación marina (PNUMA, 2017d).

Entre el 70% y el 85% de la basura 
en el mar Caribe, proviene de fuentes 
terrestres y la mayor parte está com-
puesta de plásticos (PNUMA, 2019f).
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Tabla 14.1 Los diecinueve países de ALC que participaron en la campaña mundial Mares Limpios

Antigua y Barbuda
Argentina
Barbados
Belice
Brasil
Chile
Colombia

Costa Rica

Ecuador

Granada

Guyana

Honduras

Panamá

Fuente: Consultado junto al sitio oficial en Feb/2020.

Los aparejos de pesca abandonados, perdi-
dos o desechados (ALDFG por sus siglas en 
inglés) también son una parte importante de 
la basura marina y se han convertido en una 
fuente común de contaminación por el uso 
creciente de equipos de plástico y nylon. Los 
ALDFG pueden matar aves y mamíferos ma-
rinos, mariscos y peces, por enredamiento o 
ingestión, ya que estos aparejos continúan 
funcionando sin supervisión, con impactos 
ambientales negativos. Los ALDFG también 
pueden dañar los fondos marinos y los arre-

cifes de coral y, cuando se lavan en tierra, con-
taminar playas y costas. 

Según datos primarios, el Caribe es la sub-
región de ALC donde se encuentran casi todos 
los ALFDG (GGGI, 2020). Un estudio en el Caribe 
informó que la mayoría de los ALDFG se encon-
traron bajo el agua (60%) y las trampas fueron 
el tipo de equipo más común (Banco Mundial, 
2019). En tanto, otro estudio demostró que el 
85% de las personas dedicadas a actividades 
pesqueras en el Caribe, reconocen a los ALDFG 
como un problema local grave (GCFI, 2009).

Anualmente, se estima que aproximadamente la mitad de las 
40.000 trampas en el Caribe y un cuarto del millón de tram-
pas de pesca comercial en el Golfo de México, se pierden 
(Protección Animal Mundial, 2014).

Otros impactos de los plásticos en la fauna 
tienen que ver con partículas de menos de 5 
mm de tamaño (microplásticos) ingeridas por 
la vida marina, y los plásticos que enredan a 
los animales. La presencia de estos elemen-
tos se informa cada vez más y la tendencia 
sigue creciendo (FAO, 2017b). Los plásticos 
contienen una mezcla de productos químicos 

que representan un grave peligro en el medio 
marino, ya que entran en la cadena alimenta-
ria, llegando hasta los humanos. En respues-
ta, varios países de ALC están prohibiendo los 
plásticos de un solo uso, además de adoptar 
una combinación de políticas y medidas de 
infraestructura para abordar este problema, 
pero aún no son suficientes.

Otro problema de contaminación ambiental es 
la eutrofización. Este proceso es el resultado 
de la contaminación química, generalmente 
por actividades humanas, como la descarga de 
aguas residuales no tratadas, la escorrentía de 
fertilizantes agrícolas y los efluentes industri-
ales. La eutrofización aumenta el nivel de nutri-
entes en el agua y dificulta que las plantas del 
fondo marino realicen la fotosíntesis, lo que, en 

Paraguay

Perú

República Dominicana

Santa Lucía

Trinidad y Tobago

Uruguay

consecuencia, reduce los niveles de oxígeno del 
océano, matando diversas especies marinas. 
Además, el fenómeno también produce malos 
olores y aguas turbias, afectando las actividades 
económicas de ocio y turismo. Las proyecciones 
han demostrado que para 2050, la eutrofización 
continuará aumentando en América Latina y la 
agricultura seguirá siendo una de las principales 
fuentes contribuyentes (Flachsbarth et al., 2015).

Una “invasión de sargazo” se ha producido con frecuencia en las playas del 
Caribe durante la última década, ocasionando enormes pérdidas económi-
cas en la pesca y, especialmente, en el sector turístico. Las causas aún son 
inciertas, pero es probable que sea una combinación de cambio climático, 
esfuerzos de limpieza del derrame de petróleo del Golfo de México, altas 
concentraciones de nutrientes de los ríos sudamericanos, floración de sar-
gazo, y nutrientes y contaminantes terrestres provenientes de fertilizantes 
y aguas residuales. La limpieza del sargazo en el Caribe podría costar hasta 
USD 120 millones (PNUMA, 2015b).

ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA
la acidificación de los océanos y cambios signifi-
cativos en los ecosistemas marinos. Las varia-
ciones en los niveles de pH pueden hacer que 
sea imposible para ciertos animales construir 
sus caparazones o esqueletos con calcio. 

En las islas del Caribe se han observado niveles de pH decrecientes durante 
los últimos 20 años, y la saturación de carbonato de calcio del agua de mar ha 
disminuido en aproximadamente un 3% por década.

En las aguas más frías del norte de Chile, se ha observado una reducción de la 
calcificación de las conchas, junto con una reducción del 25% en la tasa de crec-
imiento de las vieiras cultivadas.

En las aguas patagónicas, los estudios indican que la acidificación del océano 
reducirá la producción de biomasa de la acuicultura de mejillones entre un 20% 
y un 30%. Fuente: UICN (2018).

Los océanos tienen una gran capacidad para 
absorber CO2 y, debido al aumento de las emi-
siones de este gas, hay una concentración 
aproximadamente 60 veces mayor en el océano 
que en la atmósfera. Pequeños cambios en la 
concentración de CO2 han dado como resultado 
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RECURSOS PESQUEROS MARINOS
La pesca marina y continental, junto con la 
acuicultura, son una fuente de ingresos para 
aproximadamente 2,5 millones de perso-
nas en ALC. El sector contribuye a la seguri-
dad alimentaria y la nutrición, el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza. No 
obstante, también tiene importantes conse-
cuencias medioambientales. Entre 1990 y 
2000, la producción pesquera creció a una tasa 
de aproximadamente 20% por año en ALC, y 

más recientemente la tendencia ha seguido 
una trayectoria irregular (FAO, 2016c). Actual-
mente, las principales producciones acuícolas 
regionales incluyen salmónidos, camarones 
marinos y tilapia (FAO, 2019c). Para 2030, en 
contraste con la participación aún débil en 
las cadenas de pesca mundial, se espera que 
la región de ALC tenga una de las tasas de 
crecimiento de producción más altas en este 
sector: 33% (FAO, 2018b).

Fuente: Banco Mundial (2020)

Figura 14.2 Producción pesquera y especies de peces amenazadas en países de ALC, 2016/2018
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Fuente: ONU (2019)

Figura 14.3 Proporción de poblaciones de peces dentro de niveles biológicamente sostenibles, 
por región marina (2015)      

Regiones marinas de ALC

Pacífico, Oriental Central

Pacífico, Suroriental

Atlántico, Suroccidental

Atlántico, Oriental Central

Atlántico, Occidental Central

Océano Índico Occidental

Atlántico, Suroriental

Océano Índico Oriental

Atlántico, Nororiental

Atlántico, Noroccidental

Pacífico, Suroccidental

Pacífico, Occidental Central

Pacífico, Noroccidental

Pacífico, Nororiental

Mediterráneo y Mar Negro 38%

39%

41%

57%

60%

67%

68%

73%

74%

74%

74%

83%

83%

86%

87%

A pesar del creciente número de sitios de acui-
cultura, la dependencia de los recursos natu-
rales silvestres supera el 90% en la región. Con 
el advenimiento de conceptos como Grandes 
Ecosistemas Marinos (GEM) y Rendimiento 
Máximo Sostenible (RMS), las sociedades se 
esfuerzan por mantener los niveles de captura 
de peces dentro de límites sostenibles.

Los pescadores pequeños y artesanales 
suelen formar parte de las comunidades iden-
tificadas como vulnerables. Cuando la pesca a 

pequeña escala utiliza prácticas insostenibles, 
también puede representar una amenaza para 
los ecosistemas y las poblaciones de especies 
marinas (Salas et al., 2019). Sin embargo, las 
grandes empresas pesqueras son la principal 
presión sobre la pesca sostenible y a pequeña 
escala (ver figura). A diferencia de las grandes 
industrias, el sector artesanal tiene un acceso 
muy limitado a los subsidios y generalmente 
utiliza prácticas tradicionales que son más 
respetuosas con el medio ambiente.

Casi el 90% de todos los barcos de pesca motorizados en ALC se 
consideran de pequeña escala (Salas et al., 2019).
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Para satisfacer la creciente demanda, la prác-
tica de la acuicultura ha aumentado en las 
últimas décadas. Para 2030, se proyecta que 
la producción acuícola se expanda en todos 
los continentes, con grandes incrementos en 
América Latina, donde se estima que crezca 
en 49%, de 2,7 millones, a más de 4 millones 
de toneladas métricas (FAO, 2018b).

Fuente: FAO (2016c)

Figura 14.4 Pesca por captura y acuicultura en ALC, 1974-2013 (miles de toneladas)
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La acuicultura de recursos limi-
tados (equivalente a la agri-
cultura familiar) es practicada 
por más de 100.000 familias en 
la región (FAO, 2019c).

El uso de sistemas de producción más inten-
sivos ha suscitado inquietudes ecológicas, es-
pecialmente con respecto a la aplicación de 
estándares ambientales, así como a cuestiones 
genéticas y patogénicas. El clima tiene un fuerte 
impacto en estos cultivos, particularmente en las 
zonas costeras, donde el cambio climático y los 
eventos de El Niño representan un riesgo sig-
nificativo para las empresas acuícolas. El cultivo 
del camarón, entre los tres principales productos 
acuícolas de la región, ha suscitado grandes pre-

ocupaciones ambientales sobre la destrucción 
de los manglares, la contaminación del agua, los 
períodos de cultivo y la salinidad de las tierras 
agrícolas, entre otros. A pesar de la complejidad 
de la regulación ambiental de la acuicultura, es 
importante implementar mecanismos para con-
trolar la cantidad y calidad de los efluentes y 
sedimentos generados por estos sistemas. Preo-
cupaciones que se han convertido en un factor 
limitante para la expansión de la industria del 
camarón en América Latina (NACA/FAO, 2001). Fuente: UNCTAD/FAO/PNUMA (2016)

Tabla 14.2 Países de ALC que respaldan la iniciativa de UNCTAD - FAO - PNUMA sobre 
subvenciones a la pesca: la regulación de las subvenciones a la pesca debe ser parte 
integrante de la aplicación de la Agenda 2030 (2016)

Surinam

Haití

Dominica

Ecuador

Santa Lucía

Argentina

Granada

Barbados

Bahamas

Chile

Cuba

Antigua y Barbuda

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas

Trinidad y Tobago

Perú

Guyana

Jamaica

República Dominicana

Panamá

Paraguay

Belice

SUBVENCIONES Y 
REGLAMENTOS DE PESCA
Por el contrario, las subvenciones perjudiciales 
a la pesca permiten a los barcos industriales 
viajar hasta las aguas costeras de los países 
en desarrollo superando en capacidad a los 
pescadores artesanales. Sin subsidios ni com-
pensación laboral, más de la mitad de los actu-
ales caladeros de pesca en alta mar, no serían 
rentables con las tasas de explotación actuales 
(Sala et al., 2018).

La pesca ilegal, no declarada y no reglamen-
tada (INDNR por sus siglas en inglés) también 
representa una amenaza para las actividades 
pesqueras ambientalmente racionales, ya sea 
a corto, mediano o largo plazo (The Fish Site, 
2016). La pesca INDNR impide la evaluación 
confiable de las poblaciones de peces y las 
cantidades de especies capturadas. Tres de las 
cuatro regiones marinas de ALC presentan una 
tasa de sobreexplotación marina del 40% y, si a 
eso sumamos la pesca INDNR, es probable que 
esta cifra sea mucho mayor.

El Acuerdo sobre Medidas del Estado 
Rector del Puerto (AMERP) busca com-
batir la pesca ilegal, tanto a través de 
medidas prácticas, como de inspección 
para garantizar el origen legal de los 
productos pesqueros. Catorce países 
de ALC han ratificado el acuerdo: Baha-
mas, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, 
Panamá, Perú, San Cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
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GESTIÓN MARINA
América Latina y el Caribe tienen 746 áreas ma-
rinas protegidas que cubren 300.000 kilómetros 
cuadrados, y varios países se han comprometi-
do a expandirlas (PNUD, 2017). No obstante, 
en la región, solo siete países han cumplido el 
objetivo de tener un mínimo del 10% de las áre-
as costeras protegidas. En general, la gestión 

marina requiere un enfoque más amplio, más 
allá de una perspectiva administrativa guber-
namental y considerar otros campos de acción 
como la cooperación internacional, las inver-
siones en investigación, los nuevos sistemas 
económicos sostenibles y la protección de los 
ecosistemas marinos y costeros.

Dada su naturaleza transfronteriza, los recur-
sos marinos dependen en gran medida de la 
cooperación internacional para garantizar su 
estado, conservación y aprovechamiento sos-
tenible. La creciente demanda de recursos ma-
rinos aumenta las presiones, y los países de la 
región deben emprender acciones colectivas y 
coordinadas para garantizar la protección de los 
ecosistemas. Se necesitan acuerdos regionales, 
tanto para la conservación de los recursos, 
como para los marcos jurídicos para un comer-
cio global ambientalmente sostenible y justo.

Un enfoque sobresaliente para la gestión 
integrada y sostenible de los océanos es la 
Economía Sostenible Basada en el océano o 
Economía Azul, que se cimenta en fundamentos 
ecológicos y promueve el capital de los recur-
sos marinos. El enfoque se centra en los cinco 

Fuente: Banco Mundial (2020)

Figura 14.5 Áreas marinas protegidas en países de ALC, 2017
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Meta ODS 14% de aguas territoriales

©Piedad Martin

La Red de Áreas Marinas Resilientes al Cambio Climático del Caribe Oriental (ECMMAN 
por sus siglas en inglés) tiene como objetivo mejorar la capacidad de gestión de sus áreas 
naturales; involucrando actores locales en la minimización de los impactos negativos de la 
contaminación, la pesca insostenible y el desarrollo costero inapropiado.

sectores más grandes que utilizan los recursos 
marinos: pesca; acuicultura; turismo; transporte 
marítimo; y energía. Recientemente, también 
se ha incluido la minería marina, debido a la 
creciente demanda de recursos minerales que 
se encuentran en el fondo de los océanos. La 
Economía Azul alienta a los países a adoptar 
un enfoque integrado a nivel macroeconómico, 
donde los subsidios nocivos deben terminarse. 
Además, recomienda considerar los aspectos 
sociales y ambientales, en las evaluaciones cu-
antitativas y cualitativas, incluyendo, por ejem-
plo, no solo las poblaciones de peces, sino tam-
bién el equilibrio del ecosistema. La Economía 
Azul también toma en consideración la impor-
tancia de los océanos para los PEID y los PMA, y 
busca utilizar esta nueva vía de desarrollo, para 
reducir las diferencias entre los países.
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Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

© Asociación Forestal Indígena Nacional de Bolivia

Con la participación de 11 asociaciones indígenas y más de 200 organizaciones 
forestales comunitarias, la Asociación Nacional Forestal Indígena asegura el 
buen manejo de más de 2 millones de hectáreas de bosques en Bolivia.

La supervivencia y el bienestar humano siem-
pre ha dependido de la biodiversidad y los 

ecosistémicos. La naturaleza proporciona una 
amplia gama de bienes y servicios; aire limpio, 
comida, agua y energía, son solo algunos de 
ellos. También permite otras actividades, como 
el suministro de las materias primas para la 
producción y manufactura; las actividades cul-
turales y recreativas; y proveer sustancias con 
fines medicinales. Otros servicios ecosistémi-
cos, no tan conocidos, pero de igual importan-
cia, son la captura de carbono (esencial para 
combatir el cambio climático); la protección 
contra los desastres (mediante la contención 
de los flujos de agua y la erosión); la regu-
lación de la temperatura; y el control natural de 
enfermedades relacionadas con los animales, 
que pueden transmitirse a los humanos.

• Convenio sobre la Diversidad Biológica

• Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 
la Biotecnología del Convenio sobre Diver-
sidad Biológica

• Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios Derivados de 
su Utilización

• Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES)

• Convención sobre la Conser-
vación de las Especies Migrato-
rias de Animales Silvestres

• Convención Internacional de Protección Fi-
tosanitaria

• Tratado Internacional sobre los Re-
cursos Fitogenéticos para la Ali-
mentación y la Agricultura

• Convención de Ramsar sobre los Humedales

• Convenio de las Naciones Unidas para la 
Lucha contra la Desertificación

• Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

El ODS 15 reconoce la responsabilidad de garantizar que estos bienes y 
servicios ecosistémicos esenciales, estén disponibles para las siguientes 
generaciones y busca proteger y restaurar esta riqueza ecológica para 
su uso sostenible. Las 12 metas están relacionadas con el medio am-
biente, abordando: ecosistemas terrestres y ecosistemas interiores de 
agua dulce (meta 15.1); gestión de los bosques (15.2); lucha contra la 
degradación de las tierras (15.3); conservación de los ecosistemas mon-
tañosos (15.4); protección de la biodiversidad (15.5); participación jus-
ta y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos (15.6); lucha 
contra la caza furtiva y el tráfico ilegal de flora y fauna (15.7); reducción 
de casos de especies invasoras (15.8); integración de los valores de los 
ecosistemas y la biodiversidad en la planificación pública (15.9); au-
mento de recursos financieros para la conservación de la biodiversidad 
y los ecosistemas (15.a); financiamiento para la gestión forestal sosteni-
ble (15.b); y mayor apoyo global para combatir la caza furtiva y el tráfico 
ilegal de especies de flora y fauna silvestre (15.c).

155

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

154

https://www.cbd.int/convention/
https://bch.cbd.int/protocol
https://bch.cbd.int/protocol
https://bch.cbd.int/protocol
https://www.cbd.int/abs/
https://www.cbd.int/abs/
https://www.cbd.int/abs/
https://www.cbd.int/abs/
https://www.cites.org/esp
https://www.cites.org/esp
https://www.cites.org/esp
https://www.cms.int/es/
https://www.cms.int/es/
https://www.cms.int/es/
https://www.ippc.int/es/
https://www.ippc.int/es/
http://www.fao.org/plant-treaty/es/
http://www.fao.org/plant-treaty/es/
http://www.fao.org/plant-treaty/es/
https://www.ramsar.org/es
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.unccd.int%2F
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.unccd.int%2F
https://unfccc.int/es
https://unfccc.int/es


ODS 15 INDICADORES AMBIENTALES

15.1.1 Superficie forestal. Superficie forestal en proporción a la superficie total

15.1.2
Protección de áreas clave para la biodiversidad. Proporción de lugares 
importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en 
zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema

15.2.1 Tasa de cambio neto anual de la superficie forestal. Avances hacia la gestión 
forestal sostenible

15.3.1 Degradación del suelo. Proporción de tierras degradadas en comparación con 
la superficie total

15.4.1 Áreas protegidas de montaña. Lugares importantes para la biodiversidad de 
las montañas incluidos en zonas protegidas

15.4.2 Cobertura verde de las montañas. Índice de cobertura verde de las montañas

15.5.1 Especies en peligro de extinción. Índice de la Lista Roja

15.6.1
Estrategias para compartir los beneficios de la biodiversidad. Número de 
países que han adoptado marcos legislativos, administrativos y normativos 
para asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios

15.7.1
Comercialición de vida silvestre que ha sido objeto de caza furtiva o tráfico 
ilícito. Proporción de especímenes de flora y fauna silvestre comercializados 
procedentes de la caza furtiva o el tráfico ilícito

15.8.1
Estrategias para prevenir especies exóticas invasoras. Proporción de países 
que han aprobado la legislación nacional pertinente y han destinado recursos 
suficientes para la prevención o el control de las especies exóticas invasoras

15.9.1

Avances hacia la Meta de Aichi 2 para la Diversidad Biológica. a) Número de 
países que han establecido metas nacionales de conformidad con la segunda 
Meta de Aichi del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 o 
metas similares en sus estrategias y planes de acción nacionales en materia 
de diversidad biológica y han informado de sus progresos en el logro de 
estas metas; y b) integración de la biodiversidad en los sistemas nacionales 
de contabilidad y presentación de informes, definidos como implementación 
del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica

15.a.1

Inversión en biodiversidad y ecosistemas. a) Asistencia oficial para el 
desarrollo destinada concretamente a la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad y b) ingresos generados y financiación movilizada mediante 
instrumentos económicos pertinentes para la biodiversidad

15.b.1

Inversión en bosques sostenibles. a) Asistencia oficial para el desarrollo 
destinada concretamente a la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad y b) ingresos generados y financiación movilizada mediante 
instrumentos económicos pertinentes para la biodiversidad

15.c.1
Protección contra la caza furtiva, el tráfico y el comercio. Proporción de 
especímenes de flora y fauna silvestre comercializados procedentes de la 
caza furtiva o el tráfico ilícito

Fuente: PNUMA (2019e) Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

El ODS 15 es de especial importancia para 
ALC, ya que esta región contiene el 40% de 
la biodiversidad mundial, con varios países 
megadiversos. La región de América Latina y 
el Caribe es el territorio con mayor diversidad 
biológica del mundo (IPBES, 2018), alberga 
el bosque tropical más extenso y una de las 
cadenas montañosas más grandes. Las mon-
tañas son una parte notable del paisaje, inclu-
so en la región oceánica del Caribe, debido a 
sus orígenes volcánicos comunes. Las tenden-

cias demográficas, el crecimiento económico 
y la debilidad de la gobernanza, representan 
las principales amenazas para estos activos 
naturales (ibíd.), que también sustentan el 
bienestar económico y social del continente. 
Problemáticas paralelas y comunes como la 
degradación de los ecosistemas terrestres, 
el tráfico de vida silvestre, los desequilibrios 
biológicos y la desertificación, explican por 
qué este ODS es de gran importancia para la 
gente de la región.

ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
sobreexplotación de los recursos naturales, 
por encima de los límites ecológicos seguros. 
Esto genera desequilibrios entre las necesi-
dades sociales, económicas y ambientales. El 
aprovechamiento indiscriminado también está 
conduciendo a una disminución de la biodi-
versidad y de los ecosistemas, lo que dificulta 
alcanzar las metas de Aichi, para la diversidad 
biológica y los objetivos de la Agenda 2030. 
La “Lista Roja de especies amenazadas”, de 
la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), es la fuente de infor-
mación más completa para medir el estado de 
conservación global de especies de animales, 
hongos y plantas. La Agenda 2030 utiliza esta 
herramienta, para medir los cambios en el 
riesgo de extinción de la biodiversidad en los 
países, que van desde 1 (todas las especies se 
clasifican como ‘Preocupación menor’) a 0 (to-
das las especies se clasifican como ‘Extintas’).

Desafortunadamente, en este indicador to-
dos los países de ALC tienen peores tasas hoy 
que hace 25 años, con peores desempeños en 
América Central y el Caribe. Para revertir esta 
situación, el ODS 15 también evalúa la propor-
ción de áreas clave de biodiversidad (ACB) bajo 
estado protegido. En ALC el número de ACB 
protegidas aumentó en 17% en el período 1970-
2010, pero todavía menos de una quinta parte de 
estas zonas está bajo protección (IPBES, 2018).

Los ecosistemas se han visto muy afectados por 
las actividades humanas desde la Revolución 
Industrial (UICN, 2019a) y la biodiversidad es la 
que más sufre estos impactos. Las especies y 
poblaciones biológicas son el pilar crucial para el 
equilibrio del ecosistema (IPBES, 2018). Las pér-
didas de ecosistemas y biodiversidad pueden 
tener serias consecuencias para el bienestar 
y la supervivencia humana, así como para la 
viabilidad de muchos sectores económicos 
(Tsioumani, 2019). La región de ALC tiene once 
de los catorce biomas terrestres de la Tierra y 
los tropicales y subtropicales cubren casi la mi-
tad de la región. Los pueblos indígenas, con 
fuertes lazos históricos y territoriales, han tenido 
un papel crucial en la protección de la mayoría 
de estos ecosistemas (Campbell, 2019).

La Plataforma Intergubernamental Cientí-
fico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (IPBES) publicó 
un informe de evaluación regional sobre bio-
diversidad y servicios de ecosistemas, que 
demuestra que el medio ambiente aporta 
más al bienestar humano en las Américas que 
en otras regiones del mundo, y que el valor 
económico de esta contribución supera los 
USD 24 billones por año, equivalente al PIB 
de los Estados Unidos. El IPBES agrega que 
las actividades humanas para satisfacer las 
crecientes demandas están conduciendo a la 
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2019 Variación 
(1993-2019)

Cuba 0,65 -4%

Dominica 0,67 -10%

México 0,67 -8%

Ecuador 0,67 -15%

Bahamas 0,70 -4%

Guatemala 0,72 -5%

Haití 0,72 -6%

Jamaica 0,72 -5%

Perú 0,72 -1%

San Cristóbal y Nieves 0,73 -4%

Panamá 0,73 -7%

República Dominicana 0,73 -5%

Colombia 0,73 -6%

Belice 0,74 -7%

Honduras 0,74 -5%

Chile 0,75 -11%

Granada 0,76 -1%

San V. y las Granadinas 0,77 -2%

Trinidad y Tobago 0,81 -3%

Costa Rica 0,82 -4%

Venezuela (R.B.) 0,82 -5%

El Salvador 0,82 -4%

Uruguay 0,83 -1%

Santa Lucía 0,84 -6%

Nicaragua 0,85 -4%

Argentina 0,86 -1%

Bolivia 0,87 -1%

Antigua y Barbuda 0,89 -6%

Brasil 0,90 -2%

Barbados 0,91 -1%

Guyana 0,92 0%

Paraguay 0,95 0%

Surinam 0,98 -1%

Tabla 15.1 Países de ALC en el Índice de la 
Lista Roja

Fuente: UNSD (2020)

© Visión Amazónica (UICN, FAO, PNUMA)

El proyecto Visión Amazónica implementa ac-
ciones para un manejo sostenible de las áreas 
protegidas del bioma, con la integración de sec-
tores productivos, estrategias financieras y opor-
tunidades ecológicas y sociales para la región.

La UICN está desarrollando una herramienta para evaluar el estado de conservación de 
los ecosistemas. Se espera que la Lista Roja de Ecosistemas proporcione un panorama 
global para 2025. A la fecha, se han evaluado tres ecosistemas de ALC:

Ecosistema Región Estado

Arrecife Mesoamericano México, Belice, Guatemala 
y Honduras En peligro crítico

Arrecifes de coral caribeños Mar Caribe En peligro

Arbustales tepuyanos Venezuela Preocupación 
menor

Nota: Las ocho categorías de estado son: colapsado; en peligro crítico; en peligro; vulnerable; casi amenazado; preocupación 
menor; datos deficientes y no evaluado. Fuente: UICN RLE (2019)

* Basado en medias simples de cifras de países

Fuente: UNSD (2020)

Figura 15.1 Índice de la Lista Roja por región*, 1993-2019
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Terrestres Aguas dulces

2018 Variación  
(2000-2018) 2017 Variación 

(2000-2017)

Antigua y Barbuda 15% 1.763% -  -
Argentina 32% 39% 40% 52%
Bahamas 24% 392%  -  -
Barbados 3% 0%  -  -
Belice 46% 3% 18% 0%
Bolivia 50% 14% 49% 60%
Brasil 42% 26% 13% 12%
Chile 35% 20% 33% 23%
Colombia 41% 78% 39% 239%
Costa Rica 42% 4% 0% - 
Cuba 56% 2.229% 16% *
Dominica 30% 0% 0% 0%
Ecuador 30% 58% 71% 0%
El Salvador 27% 2.318% 82% *
Granada 35% 0%  -  -
Guatemala 30% 46% 25% 33%
Haití 11% 0% 0%  -
Honduras 65% 12%  -  -
Jamaica 20% 1%  -  -
México 32% 81% 15% 180%
Nicaragua 74% 2% 66% 0%
Panamá 38% 9%  -  -
Paraguay 36% 102% 39% 646%
Perú 19% 38% 49% 7%
República Dominicana 74% 1.107% 99% *
San Cristóbal y Nieves 29% 0%  -  -

San Vicente y las Granadinas 43% 0%  -  -

Santa Lucía 46% 98%  -  -
Surinam 51% 0%  -  -
Trinidad y Tobago 41% 48%  -  -
Uruguay 21% 104% 2% *
Venezuela (R.B.) 67% 0% 86% 0%

Tabla 15.2 Porcentaje de áreas clave de biodiversidad (ACB) dentro de áreas protegidas 
terrestres y de aguas dulces, y variación

* Países sin área protegida en 2000. 

Fuente: CEPALSTAT (2020)

Ecuador 32.963

Colombia 11.405

Perú 7.942

Brasil 7.266

México 5.245

Guyana 1.850

Surinam 1.660

Panamá 1.642

Argentina 1.388

Costa Rica 879

Jamaica 792

Belice 640

Guatemala 551

Venezuela (R.B.) 516

Bolivia 497

República Dominicana 473

Uruguay 456

Paraguay 352

Chile 286

San Cristóbal y Nieves 257

Honduras 185

Barbados 166

Haití 105

Trinidad y Tobago 65

San Vicente y las Granadinas 46

Dominica 44

Antigua y Barbuda 25

Granada 22

Santa Lucía 21

Tabla 15.3 Exportaciones de comercio ilegal 
de especies silvestres en países de ALC, 
2013-2018 (N° de ocurrencias)

Fuente: Base de Datos sobre el Comercio CITES (2019)

Nota: Posiblemente, los datos de los últimos años tienden a estar 

incompletos, ya que aún está en actualización.

Fuente: Base de Datos sobre el Comercio CITES (2019)

Figura 15.2 Comercio ilegal de vida silvestre 
en ALC, 2013-2018 (N° de ocurrencias)
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Importaciones Exportaciones

La gran biodiversidad de la región ofrece opor-
tunidades para el crecimiento económicoy para 
una mejor calidad de vida de las comunidades. 
Sin embargo, también atrae la caza furtiva de 
vida silvestre y actividades de comercio ilegal. 
Aunque los datos no son sistemáticos, hay ci-
fras notables para las naciones en el noroeste 
de América del Sur. Las aves y los reptiles se 
encuentran entre las especies locales más co-
munes en el comercio (UNODC, 2016). La vida 
silvestre se exporta más de lo que se importa, 
y aunque Europa y América del Norte solían ser 
el mercado más grande para el contrabando de 
animales, hoy es la creciente demanda asiática 
la que ejerce presión sobre la biodiversidad de 
ALC (Reuter et al., 2018).
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Figura 15.3 Estado y fuerzas motrices positivas y negativas para los bosques en los países de 
ALC, 1990-2016

PAÍSES Y SUPERFICIE FORESTAL  
(% de tierras)

VARIACIÓN (1990-2016) PCA DP AFP PM

Antigua y Barbuda 22% -
Argentina 10% -
Bahamas 51% - -
Barbados 15% - -
Belice 60% - -
Bolivia 50%
Brazil 59%
Chile 24%
Colombia 53%
Costa Rica 55%
Cuba 31%
Dominica 57% - -
Ecuador 50%
El Salvador 13%
Granada 50%
Guatemala 33%
Guyana 84%
Haiti 3%
Honduras 40%
Jamaica 31%
Mexico 34%
Nicaragua 26%
Panama 62%
Paraguay 38%
Peru 58%
República Dominicana 42% - -
San Cristóbal y Nieves 42%
Santa Lucía 33%
San Vicente y las Granadinas 69% - -
Surinam 98%
Trinidad y Tobago 46%
Uruguay 11%
Venezuela (R.B.) 53%

0-100% -50% 100%50%

Nota: La escala de color se divide en los valores de 5% y 25%, con color rojo para los valores más altos en fuerzas motrices negativas 
y viceversa. *Fuerzas motrices consideradas: agricultura migratoria, gestión forestal, incendios forestales, gestión de productos bási-
cos y urbanización. Solo las dos últimas representan la deforestación permanente. La cobertura arbórea afectada por otras causas a 
menudo vuelve a crecer. Las estimaciones no tienen en cuenta la ganancia de cobertura arbórea. Fuente: GFW (2019) y UNSD (2020)

Fuerzas motrices negativas: Proporción de pérdida de cobertura arbórea (PCA) con proporción impulsada por 
actividades de deforestación permanente (DP)*

Fuerzas motrices positivas: Proporción de áreas forestales protegidas (AFP) y con planes de manejo (PM)

BOSQUES
cede con la expansión de la cobertura boscosa 
en los países del Caribe (IPBES, 2018).

Lamentablemente, los bosques están dis-
minuyendo constantemente en todo el mun-
do. Las tasas de deforestación más altas se 
encuentran en América Latina y África subsa-
hariana, principalmente debido a la expansión 
de la agricultura (ONU, 2019). El ODS 15 abor-
da la gestión forestal sostenible destinada a 
garantizar que la explotación forestal respete 
los límites naturales y las áreas protegidas. 
Ocho países de la región tienen al menos un 
tercio de su área forestal bajo alguna figura de 
protección, aunque la cantidad de países sin 
(o con pocos) planes de manejo forestal sigue 
siendo alta.

Los bosques son de gran importancia por dos 
razones principales. Primero, eliminan y alma-
cenan GEI, ya que los bosques fueron respon-
sables del 30% de la captura de carbono CO2 en 
el período 2005-2014 (FAO, 2016e). En segundo 
lugar, albergan el 80% de todas las especies de 
animales, plantas e insectos terrestres (ONU, 
2016). Además, los bosques tienen funciones 
de regulación del clima y el agua. Sin embar-
go, la deforestación descontrolada reduce la 
capacidad de la naturaleza para contribuir a 
la calidad de vida humana y puede ocasionar 
problemas ambientales, con graves impactos 
económicos. Por ende, es imperativo que los 
bosques se aprovechen de manera sostenible 
para garantizar resultados positivos, como su-

© Banco2

BanCO2 es una alianza público-privada que compensa la huella ambiental de empresas y particulares 
en Colombia, apoyando acciones de conservación de 20 mil familias.
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* Excluidas las pequeñas islas del Pacífico. ** Excluyendo Suiza y EE. UU.

Fuente: UNSD (2019a)

Figura 15.4 Proporción de tierras degradadas en regiones globales, 2000-2015
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DESERTIFICACIÓN Y 
DEGRADACIÓN DEL SUELO
La tierra es la fuente básica de los medios de 
vida humanos y desempeña un papel impor-
tante en el equilibrio climático y los ciclos natu-
rales del agua y la energía (FAO/ITPS, 2015). 
Actualmente, alrededor de las tres cuartas 
partes de las zonas libres de hielo en el mundo 
sufren intervenciones antropogénicas directas, 
incluida la degradación inducida (Arneth et al., 
2019). En la región, aproximadamente un tercio 
de las nuevas explotaciones agrícolas ocurre en 
ecosistemas naturales. Gran parte de la tierra 

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA
cuentran en cuencas volcánicas y tienen bio-
mas importantes para la biodiversidad mun-
dial (FAO, 2015b).

Las montañas son un entorno frágil, por 
ende su gestión sostenible es crucial para 
protegerlas. El índice de cobertura verde de 
las montañas proporciona datos sobre los 
cambios en la vegetación, donde 100 significa 
que no hay cambios (con referencia a la línea 
de base 2000-2015). En la región, ocho países 
tienen al menos dos tercios de su superficie 
montañosa bajo protección y nueve tienen un 
puntaje de 100 en el índice de cobertura verde 
de las montañas.

Fuente: UNSD (2020)

Figura 15.5 Superficie de tierra degradada en los países de ALC, 2015 (% sobre la tierra total)
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Cubriendo una cuarta parte de la superficie 
del mundo y el 15% de la región de ALC (FAO, 
2015a), los ecosistemas de montaña brindan 
importantes servicios ecosistémicos, especial-
mente agua para beber, para riego y para la 
producción de energía (Mountain Partnership, 
s.f.). En América del Sur, aproximadamente 
160 millones de personas viven en estas áreas 
montañosas, cerca de la mitad de ellas en la 
cordillera de los Andes (FAO, 2015a). En Amé-
rica Central y el Caribe, las montañas también 
son una fuente importante de agua dulce y 
recursos naturales, como el carbón y el gas. 
En esta región, la mayoría de los países se en-

convertida sufre procesos de degradación, 
que genera problemas de erosión, pérdida de 
resiliencia y asentamientos humanos más vul-
nerables (FAO/ITPS, 2015).

En el período 2000-2015, ALC ocupó el tercer 
lugar entre las regiones con el mayor porcentaje 
de tierras degradadas, afectando a una cuarta 
parte de los suelos de la región. A nivel de país, 
Belice tiene la superficie terrestre más degrada-
da en comparación con la superficie total (81%), 
seguida por Paraguay (52%) y México (47%).
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ACBM 
2018

Variación ACBM 
(2000-2018)

Índice 
(2017)

Santa Lucía 90% 91%  -

Belice 87% 2% 100

República Dominicana 79% * 97

Venezuela (R.B.) 77% 0% 98

Nicaragua 73% 0% 98

Cuba 70% * 100

Honduras 68% 0% 99

Paraguay 67% 174% 100

San Vicente y las Granadinas 63% 0%  -

Granada 63% 0% 100

Bolivia 51% 10% 73

Brasil 48% 26% 98

Costa Rica 46% 4% 97

Colombia 45% 76%  -

Trinidad y Tobago 45% 28% 100

Chile 45% 17% 47

Panamá 42% 11% 99

Argentina 38% 31% 64

Surinam 35% 0% 100

Ecuador 28% 57% 95

México 27% 60%  -

Guatemala 22% 37% 96

El Salvador 20% 1.229% 89

Haití 18% 0% 100

Perú 17% 30%  -

Jamaica 13% 3% 86

Tabla 15.4 Porcentaje de áreas clave para la biodiversidad de montaña (ACBM) bajo protección 
e índice de cobertura verde de las montañas en países de ALC

* Sin área protegida en 2000. 

Fuente: UNSD (2020)

GESTIÓN DE ECOSISTEMAS
temas terrestres y atraer mayores inversiones 
y financiamiento para este fin.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) es un acuerdo internacional que guía 
las políticas de biodiversidad. En 2010, las 
Partes adoptaron el Plan Estratégico para la 
Biodiversidad 2011-2020, que incluye las 20 
metas de Aichi para la diversidad biológica, 
para abordar las pérdidas de biodiversidad 
y fomentar el uso sostenible de los recursos 
naturales, con una distribución equitativa de 
los beneficios (PNUMA-WCMC, UICN y NGS, 
2019). Varias metas de Aichi son parte de los 
ODS y corresponden a algunos de los indica-
dores específicos del ODS 15.

Nota: La AOD se define como los flujos financieros de ayuda oficial administrados para el desarrollo económico y el bienestar de los 

Estados en desarrollo como objetivo principal, con una participación de subvención de al menos el 25%.

Fuente: UNSD (2020)

Figura 15.6 Asistencia oficial para el desarrollo para la biodiversidad, recibida por ALC entre 
2002 y 2017 (millones de dólares)
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0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

A pesar de su importancia para el bienestar 
humano y las actividades económicas, la bio-
diversidad y los ecosistemas no se tienen 
en cuenta adecuadamente, en los actuales 
modelos económicos y de desarrollo (PNUMA, 
2019c). A medida que la ciencia continúa mejo-
rando la comprensión de las interconexiones 
ecológicas, los procesos de toma de deci-
siones requieren más datos para garantizar 
que las acciones sean coherentes y respetu-
osas, de la necesidad de preservar y utilizar de 
manera sostenible esta riqueza, reduciendo las 
amenazas a la vida humana y a los equilibrios 
ecológicos (OMS/CDB, 2015). El ODS 15 incluye 
objetivos para mejorar la gestión de los ecosis-
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CDB: Convención sobre la Diversidad Biológica. TRFAA: Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Aliment-
ación y la Agricultura. NAG: Protocolo de Nagoya. EPANB: Estrategias y Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad (año 
de presentación). Fuente: CDB (2019); y FAO (2019b)

Figura 15.7 Estado de la convención, protocolos y planes de biodiversidad y ecosistemas en 
los países de ALC
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En vigencia Firmado

Todos los países de ALC son signatarios del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
y todos menos uno, tienen instrumentos legales 
para proteger la vida silvestre y los ecosistemas 
(GIBOP, 2019) (consulte el Apéndice 1 para ob-
tener una lista completa). No obstante, las áreas 

protegidas bajo marcos de gestión efectivos aún 
son inferiores al 30%. Por lo tanto, se puede ver 
un fuerte compromiso con la preservación de la 
naturaleza en la región, pero los mecanismos 
aún deben integrarse en las políticas y planes 
nacionales de desarrollo (IPBES, 2018).

© Páramo de Sumapaz, Colombia
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Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

ODS 16 INDICADORES AMBIENTALES

16.8.1 Participación en la gobernanza mundial. Proporción de miembros y derechos 
de voto de los países en desarrollo en organizaciones internacionales

Fuente: PNUMA (2019e)

© Aneli Gómez, Mountain EbA (UICN, PNUD, PNUMA)

El Acuerdo de Escazú busca asegurar que todas las personas tengan acceso a 
información oportuna y confiable y puedan acceder a la justicia en materia ambiental, 
incluyendo la protección de los defensores de derechos humanos ambientales.

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

El vínculo entre el ODS 16 y el medio ambi-
ente es claro. Los recursos naturales que se 

gestionan de manera sostenible, transparente 
y basada en los derechos ambientales pueden 
ser el motor del desarrollo sostenible, así 
como una plataforma para la paz y la justicia. 
Por otro lado, las violaciones de las leyes am-
bientales socavan las posibilidades de lograr 
un desarrollo sostenible.

En los últimos 60 años, los recursos natu-
rales han sido el motivo del 40% de los con-
flictos en el mundo y se espera que este 
número aumente en el contexto actual de 
cambio climático y degradación ambiental. 
Para contrarrestar estas tendencias, los Acuer-
dos Ambientales Multilaterales (AAM) basan 
su implementación en el fortalecimiento de 
las instituciones, gobiernos y organizaciones, 
con la finalidad de lograr los objetivos am-
bientales globales, en un Estado de derecho 
funcional (PNUMA, 2019a).

El “Estado de derecho” se refiere a un prin-
cipio de gobernanza en el que todos los ac-

• Convenio sobre la Diversidad Biológica

• Acuerdo Regional sobre el Acceso a la In-
formación, la Participación Pública y el Ac-
ceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, Acuerdo Escazú

tores y partes interesadas, desde la sociedad 
civil, los gobiernos y las instituciones priva-
das, son responsables de las leyes y regla-
mentos que se aplican por igual.

El Estado de Derecho Ambiental se entiende 
como el marco jurídico de los derechos sus-
tantivos y obligaciones procesales, que incor-
pora los principios del desarrollo ecológica-
mente sostenible, en el estado de derecho 
(UICN, 2019b). El Estado de Derecho Ambiental 
proporciona un marco general para cerrar la 
brecha entre las leyes ambientales existentes 
y su implementación real. Describe cuatro pi-
lares del desarrollo sostenible: económico; so-
cial; ambiental; y paz (PNUMA, 2019a).

Lograr el Estado de Derecho Ambiental y 
proteger los derechos ambientales se ha con-
vertido en una prioridad en la región. Sin em-
bargo, quedan muchos desafíos y el uso sos-
tenible de los recursos naturales, así como la 
protección de los ecosistemas del mal uso y el 
daño de las acciones criminales, requerirá de 
un esfuerzo intersectorial y a largo plazo.

La Meta 16.8 está directamente relacionada con el medio ambiente 
y exige la participación de los países en desarrollo en la gobernan-
za global. Todos los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM) 
aluden, de alguna forma, al ODS 16, ya que fortalecen la gober-
nanza ambiental y constituyen objetivos acordados internacional-
mente para un desarrollo sostenible más inclusivo y justo.
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Inf Part Just

Antigua y Barbuda 5 4 4

Argentina 4 4 4

Bahamas 6 3 5

Barbados 4 4 4

Belice 5 4 4

Bolivia 6 8 8

Brasil 7 7 6

Chile 7 5 4

Colombia 6 6 5

Costa Rica 2 3 3

Cuba 2 2 2

Dominica 3 2 3

Ecuador 6 7 7

El Salvador 4 3 4

Granada 2 2 2

Guatemala 6 5 6

Guyana 3 3 4

Haití 2 2 2

Honduras 4 6 7

Jamaica 7 3 4

México 12 8 11

Nicaragua 3 3 4

Panamá 4 3 4

Paraguay 4 4 5

Perú 6 8 6

República Dominicana 3 2 3

San Cristóbal y Nieves 5 5 4

San Vicente y las Granadinas 5 2 4

Santa Lucía 5 4 4

Surinam 1 1 2

Trinidad y Tobago 5 4 5

Uruguay 4 4 3

Venezuela (R.B.) 2 3 4

Tabla 16.1 Instrumentos de política* en los 
países de ALC que se adhieren a los pilares 
principales 'Principio 10' 

* Leyes, reglamentos, obligaciones constitucionales y/o planes / 
estrategias / programas gubernamentales. Algunos instrumentos 
pueden repetirse. 
Inf: Información, Part: Participación, Just: Justicia.
Fuente: CEPAL Observatorio del Principio 10 (2019)

Número más alto en cada pilar

Tabla 16.2 Tribunales judiciales o administrativos especializados en asuntos ambientales en 
países de ALC

Fuente: CEPAL (2018ª)

Antigua y Barbuda Un tribunal administrativo ambiental
Bolivia Tribunales agroambientales en nueve ciudades
Brasil Trece tribunales agroambientales en ocho ciudades
Chile Tribunales ambientales en tres ciudades
Costa Rica Un tribunal administrativo ambiental y 16 tribunales agrícolas
El Salvador Un tribunal ambiental (cuatro más en implementación)

Guatemala Juzgados penales de primera instancia por delitos de drogas y medio 
ambiente en diferentes municipios

Guyana Un tribunal administrativo ambiental (un tribunal administrativo de 
apelaciones en ejecución)

Jamaica Un tribunal administrativo ambiental
Nicaragua Un tribunal ambiental
Paraguay Tribunales ambientales en dos ciudades

Perú Cuatro tribunales ambientales: el tribunal de auditoría ambiental con 
tres divisiones especializadas

Trinidad y Tobago Comisión ambiental

La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro propor-
cionó un impulso importante en la región para 
la protección del medio ambiente, el desarrollo 
de nueva legislación y el establecimiento de 
instituciones relacionadas. Hoy, la mayoría de 
los países de la región han establecido ministe-
rios ambientales independientes y los derechos 
ambientales están incluidos en las Constitu-
ciones y las leyes de protección ambiental se 
han desarrollado ampliamente. Algunos marcos 
jurídicos nacionales van más allá, atribuyendo 
una función ecológica a los derechos de propie-
dad (PNUMA/Cepei, 2018).

La Declaración de Río fue adoptada en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo de 1992 y contiene 27 
principios. El Principio 10 establece tres dere-
chos fundamentales: acceso a la información, 
participación pública en la toma de decisiones 
y acceso a la justicia en asuntos ambientales. 
Estos se consideran los tres pilares de la gober-
nanza ambiental integral e inclusiva.

Sobre la base de las directrices mundiales 
acerca de esta temática adoptadas por el Con-
sejo de Administración del PNUMA en 2010 (Di-
rectrices de Bali), la región adoptó el Acuerdo 
regional sobre acceso a la información, partici-
pación pública y el acceso a la justicia en asun-
tos ambientales en América Latina y el Caribe, 
conocido como el Acuerdo de Escazú, del 4 de 
marzo de 2018, con el objetivo de garantizar la 
implementación efectiva del Principio 10, me-
diante el fortalecimiento de las instituciones y 
la promoción de la cooperación entre los ac-
tores y las partes interesadas, para proteger 
el desarrollo sostenible de las generaciones 
actuales y futuras (CEPAL, 2018a). Es el único 
acuerdo nacido de Río + 20, y el primero de su 
tipo en la región. Además, es el primer acu-
erdo internacional vinculante, con un enfoque 
específico en la promoción y protección de los 
derechos humanos en el contexto ambiental.

El Acuerdo de Escazú aborda tres dimen-
siones: 1) el acceso a la información, que se re-
fiere al derecho de una persona o comunidad 
a acceder a información ambiental de manera 

oportuna y efectiva; 2) la dimensión de partici-
pación establece que una persona o comunidad 
tiene derecho a participar en los procesos de 
toma de decisiones, sobre asuntos ambientales 
o temas que afecten el medio ambiente que los 
rodea; y 3) la justicia promueve el derecho de 
acceso a organismos independientes para pro-
teger los derechos ambientales, el acceso a la 
información y la participación en los procesos 
de toma de decisiones.

El acceso a la información y la participación 
pública son dos áreas fuertemente interrelacio-
nadas. La publicación abierta de las herrami-
entas de política ambiental es necesaria para 
garantizar que las comunidades estén debida-

mente informadas, permitiéndoles participar en 
procesos de consentimiento informado previo. 
En este marco, las evaluaciones de impacto 
ambiental son una de las herramientas más im-
portantes, vinculadas a los principios de infor-
mación y participación en el Acuerdo de Escazú.

En este contexto, todos los países de ALC 
poseen parámetros legales que apuntan a ga-
rantizar la implementación integral de los as-
pectos relacionados con la información y la par-
ticipación (ver la lista completa en el Apéndice 
1). A pesar de estos marcos, la región todavía 
tiene grandes brechas entre estas leyes y su 
aplicación, así como una participación pública 
insuficiente (PNUMA, 2019a).

TRIBUNALES Y DERECHOS AMBIENTALES
A la fecha, la mayoría de los países han otorga-
do rango constitucional a los derechos ambien-
tales y han creado mecanismos para garantizar 
el acceso de los ciudadanos, a los tribunales u 
organismos independientes, para la protección 

de estos derechos. Muchos países han estable-
cido tribunales especializados para asuntos am-
bientales, ya que estos conflictos son a menudo 
complejos y requieren conocimientos específi-
cos. Además, algunos países de América Latina 
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Tabla 16.3 Países de ALC con constituciones que incluyen el derecho a un medio 
ambiente saludable

Fuente: CEPAL (2018a)
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Fuente: Atlas EJ (2019)

Figura 16.1 Conflictos ambientales en marcha en los países de ALC, 2019
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tienen fiscales ambientales responsables de es-
tos asuntos particulares (CEPAL, 2018a).

A pesar de los avances a nivel institucional 
y legislativo, el mayor desafío sigue siendo 
el cumplimiento y la aplicación de la norma-
tividad. La región ha sido muy activa en la 
promoción de la aplicación de las leyes ambi-
entales, lo que ha resultado en la creación de 
organizaciones y órganos de cooperación in-
ternacional. Por ejemplo, existe el Consejo ase-
sor internacional para el avance de la justicia, 
la gobernanza y la ley de sostenibilidad ambi-
ental que brinda orientación estratégica para 
fortalecer los fundamentos legales, lograr los 

objetivos ambientales internacionales y el de-
sarrollo sostenible. Además, el Instituto judicial 
mundial sobre el medio ambiente (GJIE por sus 
siglas en inglés) tiene como objetivo garantizar 
la independencia judicial, la transparencia y la 
integridad para manejar eficazmente los casos 
relacionados con el medio ambiente. Final-
mente, la Red Latinoamericana de los Minis-
terios Públicos Ambientales busca facilitar la 
comunicación y el intercambio de experiencias 
entre los fiscales miembros, para fortalecer el 
marco internacional, combatir el crimen y hacer 
cumplir la ley. Cabe mencionar, que el PNUMA 
ha apoyado activamente estas iniciativas.

Algunos países han pasado del antropocentrismo a formas más 
‘ecocéntricas’ de pensar acerca del medio ambiente, incluidos con-
ceptos innovadores en sus marcos jurídicos como el buen vivir o 
derechos de la madre Tierra, como sucede en Bolivia y Ecuador. Otras 
instancias, como el caso del río Atrato en Colombia, han creado prece-
dentes judiciales, otorgando derechos a los recursos naturales.

Los derechos ambientales se refieren a dere-
chos sustantivos y procesales relacionados con 
el medio ambiente. Estos incluyen el derecho 

a un medio ambiente saludable, así como los 
derechos de acceso a los recuros naturales.

CONFLICTOS AMBIENTALES
Los conflictos ambientales son a menudo el re-
sultado de intercambios desiguales sistémicos 
y estructurales de poder e ingresos. Las comu-
nidades vulnerables y marginadas son las más 
afectadas, a menudo despojadas de sus dere-
chos a participar en los procesos de toma de 
decisiones y perjudicadas por la contaminación 
ambiental y la degradación de los recursos. 
Las acciones comunitarias y activistas pueden 
incluir boicots, huelgas, protestas, acciones le-
gales o incluso violencia colectiva, en un intento 
por recuperar el acceso a los recursos y a un 
medio ambiente saludable (Atlas EJ, 2019).

De los siete países con más conflictos ambien-
tales en el mundo, cuatro están en ALC. Estos 
conflictos a menudo conducen a crisis sociales 
más amplias, que afectan a las poblaciones más 
vulnerables. Prevenir tales disputas es una for-
ma de no dejar a nadie atrás (Global Witness/
The Guardian, 2019).
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Tabla 16.4 Instrumentos de política de 
países de ALC para defensores ambientales

Tabla 16.5 Redes de mujeres de ALC que defienden derechos ambientales y sociales

Fuente: CEPAL (2019); SPDA (2019)

Fuente: Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, 2018

Brasil

Colombia Ecuador

México Perú

Honduras

3

1

1

1

1

2

País Instituciones participantes

México REMA (Red Mexicana de Afectadas por la Minería)  

Honduras Renacamih (Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en 
Honduras)

El Salvador ADES (Asociación de Desarrollo Económico y Social) 
Colombia Censat Agua Viva Amigos de la Tierra
Ecuador Acción Ecológica

Perú Decoin (Defensa y Conservación Ecológica de Intag)
Grufides (Grupo de Intervención y Formación para el Desarrollo Sostenible)

Bolivia Tejiendo Saberes-PDTG (Programa Democracia y Transformación Global)
Colectivo CASA (Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales)

Chile OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales)

Uruguay Otras voces por la tierra 
Dafnias

Fuente: Global Witness / The Guardian (2019)

Figura 16.2 Muertes de defensores ambientales en los 5 países más peligrosos de ALC, 
2009-2017
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En Colombia, un homenaje a un defensor ambiental asesinado en 2017, luego de crear su propia "zona de bio-
diversidad" en oposición a plantaciones de palma y banano. La Iniciativa de Derechos Ambientales del PNUMA 
ayuda a los actores estatales y no estatales a incorporar, proteger y cumplir con los derechos ambientales.

DEFENSORES AMBIENTALES
ALC ha sido considerada la región más peligro-
sa para los defensores de los derechos ambi-
entales por Global Witness (2018). En 2017, un 
número récord de 207 defensores ambientales 
fueron asesinados, mientras protegían las tier-
ras, la vida silvestre y los recursos naturales. 
Países como Brasil, Colombia y Perú ocupan 
un lugar destacado a nivel mundial, en asesina-
tos de ambientalistas, en su gran mayoría en la 
región amazónica. Estos conflictos a menudo 
surgen por la falta de cumplimiento de los dere-
chos tradicionales y colectivos a la tierra, y la ex-
clusión de las comunidades de los procesos de 
toma de decisiones (Global Witness, 2018).

Sin embargo, se han logrado hitos inter-
nacionales. El Acuerdo de Escazú es el primer 
tratado ambiental, que contiene disposiciones 
específicas para la protección de los defensores 
de los derechos humanos en materia ambiental. 
Además, en marzo de 2019, el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU aprobó una resolu-
ción, que reconoce a los defensores del medio 
ambiente, como defensores de los derechos 

humanos. A nivel nacional, los gobiernos y las 
organizaciones de la sociedad civil también han 
comenzado a tomar medidas para proteger a 
estos líderes sociales.
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Acuerdos internacionales 
relacionados a problemáticas 

ambientales:

ODS 17 INDICADORES AMBIENTALES

17.6.1 Acceso a internet. Número de abonados a Internet de banda ancha fija, por 
cada 100 habitantes, desglosado por velocidad

17.7.1
Financiación de tecnologías ecológicamente racionales. Total de los fondos 
destinados a los países en desarrollo a fin de promover el desarrollo, la 
transferencia y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales

17.9.1
Financiación para la creación de capacidad. Valor en dólares de la asistencia 
financiera y técnica (incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular) prometida a los países en desarrollo

17.14.1
Mecanismos que mejoran la coherencia de las políticas. Número de países 
que cuentan con mecanismos para mejorar la coherencia de las políticas de 
desarrollo sostenible

© PNUMA Haiti

La campaña Mares Limpios involucra a gobiernos, sector privado y el público en general 
en la lucha contra la contaminación plástica marina, abordando sus causas fundamentales. 
Al menos diecinueve países de la región ya se han sumado a la campaña.

Sin datos

Cambio en sentido positivo Cambio en sentido negativo Escaso cambio negativo o positivo

Datos insuficientes

La Agenda 2030 reconoce que los gobier-
nos, las personas, las instituciones, el sec-

tor privado y cada parte de nuestra sociedad 
deben aliarse para lograr el desarrollo sos-
tenible. El éxito de los objetivos ambientales 
de los ODS se basa en asociaciones efecti-
vas. El ODS 17 aborda los medios para im-
plementar la Agenda 2030, que incluyen no 
solo alianzas, sino también financiamiento, 
capacidades, tecnología y datos.

• Convenio sobre la Diversidad Biológica

• Acuerdo Regional sobre el Acceso a la In-
formación, la Participación Pública y el Ac-
ceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, Acuerdo Escazú

• Acuerdo de París bajo la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático

Cuatro metas del ODS 17 están directamente vinculadas con el 
medio ambiente, abordando: cooperación internacional para la 
ciencia, la tecnología y la innovación (17.6); desarrollo y difusión 
de tecnologías ecológicamente racionales (17.7); apoyo a planes 
nacionales de desarrollo sostenible en países en desarrollo (17.9); 
y coherencia política para el desarrollo sostenible (17.14).

Fuente: PNUMA (2019e)

Algunos de los principales obstáculos en la región 
para alcanzar los ODS están relacionados con los 
medios para implementar el ODS 17: financiami-
ento, tecnología, desarrollo de capacidades, 
comercio y problemas sistémicos. El futuro de la 
región está en manos de toda la sociedad (ciu-
dadanos, sociedad civil organizada, academia, 
sector privado y gobiernos), para garantizar 
avances sociales y económicos positivos y el uso 
sostenible de los recursos naturales.
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Fuente: CEPAL (2017c)

Figura 17.1 Participación de los bonos con enfoque verde en la emisión total de bonos de ALC 
en los mercados internacionales, 2014-2017 (%)
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FINANZAS

La implementación de la Agenda 2030 también 
depende claramente del financiamiento. Para 
este fin, no solo la cooperación internacional 
será crucial, sino también los recursos inter-
nos y la participación privada. Las inversiones 
son una herramienta importante para estimu-
lar un “gran impulso ambiental”, que combina 
la creación de empleos de alta calidad, con 
la transición a patrones de producción y con-
sumo más sostenibles, y la reducción de los 
impactos ambientales (CEPAL, 2019b).

La región enfrenta varios desafíos en 
este sentido. El primero son los recortes 
generalizados del presupuesto público y las 
inestabilidades políticas debido a recesiones 
económicas consecutivas. El segundo es el ac-
ceso restringido a la cooperación bilateral para 
el desarrollo, ya que la mayoría de los países 
tiene ingresos altos y medios (SEI, 2017). Por 
último, existe un alta tasa de evasión fiscal, 
impuestos indirectos y bajos niveles de trans-
parencia (CEPAL, 2018d).

Es importante que la región promueva la 
planificación a largo plazo y las inversiones 
complementarias bien diseñadas, para poner 

a la región en la trayectoria del crecimiento 
y desarrollo autosostenidos (CEPAL, 2019b). 
Para hacer esto, la región necesita capaci-
dad técnica y financiera para enfrentar los 
problemas ambientalesde hoy y en el futuro.

Los bonos verdes son una herramienta im-
portante para inversiones ambientalmente ra-
cionales. Han visto un crecimiento exponencial 
desde 2013, lo que representa una herramien-
ta importante para financiar soluciones a lar-
go plazo, para desafíos estructurales y para 
estimular el crecimiento económico, al tiem-
po que desempeñan un papel fundamental en 
el tratamiento de los problemas de desarrollo 
de la región (CEPAL, 2017c). La mayoría de 
estas inversiones está dirigida a los sectores 
de energía y transporte, así como a proyectos 
agrícolas y forestales. En 2016, había aproxi-
madamente USD 700 mil millones en bonos 
totales en el mundo. A pesar de recibir una 
fracción minúscula de este flujo (menos del 
1%), la región ha mostrado tendencias de cre-
cimiento prometedoras en los últimos años 
(se puede encontrar más información sobre 
financiamiento climático en el ODS 13).

TECNOLOGÍA
La tecnología puede tener impactos positivos 
y negativos en el medio ambiente (PNUMA, 
2019a). Algunos de los desafíos ambientales más 
persistentes en la actualidad se deben a las tec-
nologías de los siglos XIX y XX (por ejemplo, 
combustibles fósiles y agroquímicos). Al mismo 
tiempo, las tecnologías han jugado un papel 
importante en la mejora de nuestras vidas, y la 
innovación será clave para lograr muchos obje-
tivos de la Agenda 2030, como la revolución baja 
en carbono y la gestión integrada de residuos 
(BID/GSMA/South Pole, 2018).

ALC está tomando medidas preliminares 
para una ampliación de la tecnología (incluso en 
comparación con otras regiones en desarrollo), 
dependiendo en gran medida del suministro 
de los países desarrollados. La región debería 
reconocer esta oportunidad y adaptar las tec-
nologías a los contextos ambientales locales y, 
al mismo tiempo, adquirir conocimientos para 
fortalecer su propia capacidad científica. Las 
inversiones en tecnología verde son cruciales 
para evitar la sobreexplotación de los recur-
sos naturales y las recesiones y desequilibrios 
económicos (CEPAL, 2019b).

La ecoinnovación, la productividad agrícola, 
el aprendizaje automático, las mejoras en la 
eficiencia de los recursos y las tecnologías de 
energía limpia son algunas de las formas en que 
podemos equilibrar las necesidades económicas 
con la sostenibilidad. En particular, estas últimas 

representan una gran oportunidad para ALC. El 
suministro total de energía de la región todavía 
depende en gran medida de los hidrocarbu-
ros (CEPAL, 2019b), por ende, la región necesita 
desarrollar su gran potencial para las energías 
renovables, con la finalidad de crear una red 
integrada utilizando fuentes de energía comple-
mentarias, permitiendo la transición energética 
requerida para lograr los ODS (se encuentra más 
información en el ODS 9, que aborda las tec-
nologías ecológicas y las ecoinnovaciones).

La región reconoce la importancia central de 
las prácticas tradicionales de gestión del cono-
cimiento de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales, que han contribuido durante 
generaciones a la conservación de la biodiver-
sidad, la gestión de los ecosistemas y el uso 
sostenible de los recursos naturales. Las políticas 
que protegen sus derechos sobre la tierra, los 
territorios y los recursos culturales y naturales 
(que tradicionalmente han poseído, ocupado o 
utilizado) permiten a los pueblos indígenas y a las 
comunidades locales aplicar los conocimientos y 
prácticas ancestrales, que son tan esenciales para 
sus medios de vida y para la conservación. Al fo-
mentar el uso de los conocimientos y prácticas 
tradicionales, para abordar el agotamiento de los 
recursos y la degradación de los ecosistemas, los 
ODS 13, 14 y 15 pueden potencialmente mejorar 
la resiliencia de las poblaciones más vulnerables 
y reducir la desigualdad. 

CREACIÓN DE CAPACIDAD
La creación de capacidades en los países de ALC 
es crucial para convertir los desafíos de la Agen-
da 2030 en oportunidades. Muchas de estas 
nuevas posibilidades se relacionan con el me-
dio ambiente, como los avances en la automa-

tización y los nuevos mecanismos para las em-
presas ecológicas. El conocimiento y las ideas 
se han vuelto más importantes en escenarios 
de incertidumbre económica y presiones am-
bientales crecientes (ONU, 2019), y ciertamente 
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México 1.620

Brasil 1.316

Colombia 953

Argentina 552

Bolivia 537

Panamá 453

Nicaragua 242

Ecuador 231

Paraguay 200

Honduras 168

El Salvador 105

Haití 101

Guatemala 91

Costa Rica 90

Perú 88

Chile 67

Uruguay 67

República Dominicana 63

Jamaica 49

Guyana 19

Cuba 19

Surinam 12

Belice 5,6

Granada 3,5

Venezuela (R.B.) 2,7

Santa Lucía 2,4

San Vicente y las Granadinas 1,3

Antigua y Barbuda 1,0

Dominica 0,3

Tabla 17.1 Asistencia oficial para el 
desarrollo recibida por los países de ALC, 
2017 (millones de USD) 

Nota: La AOD se define como los flujos financieros de ayuda ofi-
cial administrados para el desarrollo económico y el bienestar 
de los Estados en desarrollo como objetivo principal, con una 
participación de subvención de al menos el 25%. 
Fuente: UNSD (2020)

Antigua y Barbuda, Costa Rica y Panamá 20

Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana y México 19

Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú,  
Uruguay y Venezuela 18

Chile, Guyana, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía 17

El Salvador, Surinam y Trinidad y Tobago 16

Barbados, Belice y San Vicente y las Granadinas 15

Bahamas y Dominica 14

Haití 13

Tabla 17.2 Cantidad de AMA de los que los países de ALC son parte

Nota: a noviembre de 2019. 

Fuente: Portal InforMEA (2019)

© Akapacha Chascomús

Desde 1995 en ALC crece la presencia de la Red Global de Ecoaldeas. Multiversidad Akapacha es una de ellas 
ubicada en la ciudad argentina de Chascomús, que integra la permacultura, la energía sustentable, el diseño 
bioclimático, la economía colaborativa y la cocina orgánica.

serán cruciales para tratar los problemas locales 
de sostenibilidad (ONU DAES, 2019).

Con esa finalidad, la región de ALC ha recibi-
do un promedio de USD 5 mil millones por 
año para proyectos de cooperación técnica 
y asociaciones. De hecho, los países de ALC 
reconocen la necesidad de apoyo externo 
para mejorar las áreas estructurales y técnicas 
(ONU, 2019), pero esta ayuda debe ir más allá 
de los financiero. La construcción colectiva de 
conocimiento y la mejora de las capacidades 
regionales para hacer frente a los desafíos 
también son importantes. Los acuerdos mul-
tilaterales ambientales (AMA) son un buen 
ejemplo de cooperación internacional para el 
desarrollo de capacidades. Actualmente hay 
más de 250 AMA en vigor para abordar diver-
sos problemas ambientales en todo el mundo 
(WTO, 2019), y seis de ellos son exclusiva-
mente para la región de ALC.

ALC posé seis AMA regionales: el Acuer-
do de Escazú, el Convenio de Cartagena, el 
Protocolo de fuentes terrestres (FTCM), el 
Protocolo de derrames de petróleo, el Pro-
tocolo de áreas especialmente protegidas y 
vida silvestre y el Protocolo sobre el control 
de emisiones de óxidos de nitrógeno. 
Fuente: Porta InforMEA (2019)
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Fuente: OMC - EDB Base de datos (2019)

Figura 17.2 Notificaciones de la OMC relacionadas con el medio ambiente por miembros 
mundiales, 2012-2018  
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Fuente: OMC - EDB Base de datos (2019)

Figura 17.3 Total de notificaciones de la OMC relacionadas con el medio ambiente en los 
países de ALC, 2009-2018
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COMERCIO 
mento en la cantidad de medidas relaciona-
das con el medio ambiente, informadas a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
en las últimas dos décadas (un aumento que 
supera el 300%), deja en claro que existe una 
creciente conciencia ecológica en las cadenas 
comerciales. En comparación con algunos de 
los principales actores del comercio mundial, 
ALC tiene uno de los números más altos de 
casos de medidas de este tipo, con Ecuador y 
Chile encabezando la lista.

Desde 2000, la participación de ALC en el 
comercio internacional ha sido de aproximada-
mente 5,7%, con números aún más bajos para 
servicios y bienes de alta tecnología, lo que 
sugiere una fuerte dependencia de las opera-
ciones de uso intensivo de materiales (discuti-
do en el ODS 8 y el ODS 9).

Hay tres preocupaciones ambientales prin-
cipales relacionadas con este asunto. Primero, 
está el fenómeno de importar bienes, mientras 
se exportan los impactos ambientales (CEPAL, 
2019a). Como se observa en el ODS 8, las tasas 
de extracción de ALC y el consumo de materiales 
han aumentado a medida que crece el PIB, lo que 
significa que la región está experimentando un 
crecimiento económico con bajas tasas de pro-
ductividad material y con costos ambientales 
no internalizados adecuadamente. En segundo 
lugar, existe una oportunidad para que la región 

El comercio entre países tiene implican-
cias directas para el desarrollo sostenible 
y, específicamente, para el medio ambiente 
(CEPAL, 2019b). El comercio permite a los 
países lograr ganancias en eficiencia y es-
cala, apoyando temas centrales de la Agenda 
2030, como la desvinculación del crecimiento 
económico y la degradación ambiental. Tam-
bién es un componente importante en las 
emisiones globales de GEI, que se refleja en 
los productos y bienes intercambiados. El au-

mejore la integración económica para el comer-
cio regional. Mientras que en Europa, América 
del Norte y Asia el comercio intrarregional repre-
senta más del 50% del total, en ALC es solo el 
17% (CEPAL, 2018d). Finalmente, las barreras 
comerciales - a veces fruto de proteccionismo - 
pueden producir cuellos de botella para produc-
tos ecologicamente adecuados, mientras lo ideal 
sería lo contrario: menos restricciones para pro-
ductos de menor impacto ambiental.

Actualmente, unos 20 acuerdos multilaterales 
ambientales (AMA) incluyen disposiciones para 
regular el comercio para prevenir el daño ambi-
ental (WTO, 2019). Estas herramientas, junto con 
la inclusión de problemáticas ambientales en los 
acuerdos comerciales, deberían ser capaces de 
fomentar una integración económica ecológica-
mente sólida, pero los resultados positivos aún 
están rezagados en la región.
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Antigua y Barbuda 4

Argentina 6

Bahamas 7

Barbados 8

Belice 4

Bolivia 5

Brasil 4

Chile 9

Colombia 9

Costa Rica 14

Cuba 0

Dominica 3

Ecuador 7

El Salvador 8

Guatemala 1

Guyana 4

Haití 1

Honduras 4

Jamaica 3

México 6

Nicaragua 12

Panamá 6

Paraguay 10

Perú 5

República Dominicana 7

Santa Lucía 0

San Vicente y las Granadinas 12

Surinam 3

Trinidad y Tobago 7

Uruguay 0

Venezuela (R.B.) 13

Tabla 17.3 Convergencia de planes de 
desarrollo nacional de los países de ALC y 
el ODS 17 (n° de objetivos bajo el ODS 17)

Fuente: CEPAL/ILPES (2019)
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ANTIGUA Y BARBUDA Grupo de Trabajo sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, Oficina del Primer Ministro      

ARGENTINA Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales    

BAHAMAS Comité Técnico Interinstitucional de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible     

BARBADOS Ministerio de Vivienda, Tierras y Medio Ambiente     

BELICE Ministerio de Desarrollo Económico, Petróleo, 
Inversión, Intercambio y Comercio     

BOLIVIA Comité Interinstitucional del Plan de Desarrollo 
Socioeconómico y de Desarrollo Sostenible     

BRASIL Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Secretaría de Gobierno de la Oficina del Presidente     

CHILE Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible    

COLOMBIA Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 
alistamiento y la efectiva implementación de la agenda de 
desarrollo post -2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 

COSTA RICA Comité Consultivo del Consejo de Alto Nivel de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible    

CUBA Ministerio de Economía y Planificación      

DOMINICA Comité Nacional de los ODS      

ECUADOR Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES)    

EL SALVADOR Secretaría Técnica y de Planificación de la 
Presidencia y Ministerio de Relaciones Exteriores     

GRANADA Departamento de Cooperación Económica y 
Técnica, Ministerio de Hacienda, Planificación, Desarrollo 
Económico y Desarrollo Físico

     

GUATEMALA Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
(CONADUR)    

GUYANA Ministro de Relaciones Exteriores     

HAITÍ Ministerio de Planificación y Cooperación Externa      

HONDURAS Secretaría de Coordinación General de Gobierno, 
Comisión de Alto Nivel y Comité Técnico para los ODS    

Tabla 17.4 - Mecanismos de los países de ALC para la aplicación de la Agenda 2030 y envío de 
Informes Nacionales Voluntarios (país y mecanismo de coordinación)PROBLEMÁTICAS 

SISTÉMICAS: 
MECANISMOS 
INSTITUCIONALES 
Y PRODUCCIÓN 
DE DATOS
La coherencia de las políticas es importante 
para integrar las tres dimensiones del de-
sarrollo sostenible. Esto requiere la conver-
gencia entre los diversos actores sociales 
y los niveles de gobierno. Los objetivos de: 
llevar la agenda ambiental a la atención de los 
gobiernos; aumentar la conciencia; y generar 
el impulso político y la acción, se han logrado 
de manera más importante mediante el 
establecimiento de alianzas (Consejo Nórdico 
de Ministros, 2019). Estas alianzas no deben 
ignorar las voces de los más vulnerables, 
incluidos los trabajadores rurales y las comu-
nidades indígenas y tradicionales, así como 
los países más pequeños y pobres.

Desde el lanzamiento de la Agenda 2030, 
ALC ha logrado avances notables. Actual-
mente, la mayoría de los países de la región 
han establecido mecanismos nacionales para 
implementar lo acordado (CEPAL, 2019b). Esto 
ha permitido progresos significativos en el 
monitoreo y la presentación de informes, como 
los Informes Nacionales Voluntarios (VNR, por 
sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, los or-
ganismos institucionales ambientales están 
directamente vinculados con los marcos de 
la Agenda 2030, en al menos un tercio de los 
países de ALC (PNUMA/Cepei, 2018).
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*

JAMAICA Comité Nacional de Supervisión de la Agenda 2030; 
Grupos de trabajo temáticos en la Visión para 2030 y Grupo 
principal ODS Agenda 2030

    

MÉXICO Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible    

NICARAGUA Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible 
(CONADES)      

PANAMÁ Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el 
Apoyo y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible    

PARAGUAY Comisión Interinstitucional de Coordinación 
para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los 
Compromisos Internacionales Asumidos por el País en el Marco 
de los ODS de la ONU

    

PERÚ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)    

REPÚBLICA DOMINICANA Comisión Interinstitucional de Alto 
Nivel para el Desarrollo Sostenible     

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES Ministerio de Desarrollo Sostenible      

SANTA LUCÍA Comité de Coordinación Nacional de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible     

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS No se ha indicado ningún 
mecanismo de coordinación     

SURINAM Ministerio de Trabajo, Desarrollo Tecnológico y 
Medio Ambiente      

TRINIDAD Y TOBAGO Subcomité Ministerial de Alto Nivel del 
Gabinete sobre la Visión para 2030 y los ODS, Ministerio de 
Planificación y Desarrollo

    

URUGUAY Oficina de Planificación y Presupuesto de la Oficina 
del Presidente    

VENEZUELA (R.B.) Grupo de coordinación interinstitucional     

* Expresiones de interés recibidas por la Secretaría del Foro Político de Alto Nivel.

Fuente: CEPAL (2019b); ONU DAES (2019)

Fuente: CEPAL (2019b)

Figura 17.4 Producción de indicadores de ODS en los países de ALC, 2018 (%)
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Solo tres países de la región (Costa Rica, Panamá y Uruguay) 
informan que producen más del 50% de los indicadores de la 
Agenda 2030 (CEPAL, 2019b). Los vacíos más críticos de datos 
regionales están relacionados con el ODS 11 (Ciudades y comu-
nidades), el ODS 6 (Agua) y el ODS 14 (Océanos) (CEPAL, 2019b).

Tener infomación robusta y confiable es cru-
cial, es por esto que en la región, los esfuerzos 
de los Estados miembros se coordinan bajo la 
Conferencia Estadística de las Américas. No ob-
stante, y a pesar de los avances recientes hacia 
los objetivos de la Agenda 2030, la región aún 
presenta déficit en la producción y gestión de 
datos, así como la falta de cifras desagregadas 
e indicadores ambientales (PNUMA, 2019b); y 
menos de dos tercios de los países de ALC han 
financiado completamente los sistemas estadís-
ticos nacionales (ONU, 2019). La región presenta 
altos niveles de heterogeneidad con respecto a 
las capacidades de datos, en parte debido a la fal-
ta de recursos y capacidades en muchos países. 
Incluso con el alto número de países que presen-

tan las VNR, la dimensión ambiental de los ODS 
todavía se evalúa utilizando estadísticas insufi-
cientes o inadecuadas (ibíd.).

Los países de la región pueden producir in-
formación de calidad, en promedio, solo para 
el 45% de los indicadores de los ODS (CEPAL, 
2019b). En esta línea, los países del Caribe tienen 
la mayoría de las brechas de datos. Desde otra 
perspectiva, podemos observar que los ODS 1, 
3, 7 y 8 se abordan mejor utilizando estadísticas 
locales. Por tanto, los países de la región deben 
continuar mejorando la integración regional y la 
coordinación horizontal para homogeneizar las 
capacidades estadísticas, mientras definen las 
metodologías más apropiadas, de acuerdo con 
las especificidades de los contextos nacionales.
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CONCLUSIÓN: UN 
LLAMADO A LA ACCIÓN

los recursos naturales para el presente y el fu-
turo de nuestras sociedades.

La crisis generada por la pandemia del cor-
onavirus inevitablemente afecta a las socie-
dades y economías de la región de ALC, golpe-
ando con más fuerza a los ciudadanos pobres 
y vulnerables. En consecuencia, sí la región de-
sea seguir una vía de desarrollo sostenible , las 
estrategias para recuperarse de estas fracturas 
deben estar alineadas con el enfrentamiento y 
la mitigación de las crisis relacionadas con el 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La integración de las consideraciones am-
bientales en los planes de recuperación y los 
paquetes de estímulo económico, garantizará 
su viabilidad a largo plazo y su contribución al 
logro de los ODS. Los beneficios y co-benefi-
cios de respetar los límites ecológicos y de la  
sinergia con la implementación del Acuerdo de 
París, se traducirán en avances en el bienestar 
social, la prosperidad económica y la sostenibi-
lidad en América Latina y el Caribe.

Este informe muestra cómo las considera-
ciones ambientales son importantes para el lo-
gro de los diecisiete ODS. Al recopilar la infor-
mación sobre el desempeño de los países de la 
región en cada indicador, podemos identificar 
los temas clave que afectan la implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble. Esta información será útil para orientar las 
vías de desarrollo de ALC, donde la naturaleza 
debe ser una parte central de los avances de la 
región y una base para su resiliencia.

Las tendencias actuales en el crecimiento 
de la población, los estilos de vida cambi-
antes, las prácticas agrícolas, la urbanización, 
la variabilidad climática y las actividades 
económicas están aumentando las presiones 
sobre los sistemas naturales. Al respecto, la 
recopilación de los indicadores de los ODS 
relacionados con el medio ambiente puede 
sensibilizar a los tomadores de decisiones y 
al público en general, sobre las implicaciones 
de las prácticas de explotación insostenible de 
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ANEXO 1

Educación ambiental Gestión integrada de 
recursos hídricos

Ciencia, tecnología e 
innovación

Desarrollo de tierras/
territorial Cambio climático Compensación y/o gestión 

de la biodiversidad

Implementación de 
evaluaciones de impacto 

ambiental

Antigua y Barbuda Estrategia de gestión de 
alcantarillado (2011) La Ley de Patentes

Plan de desarrollo 
estratégico a mediano 

plazo de Antigua y Barbuda 
2016-2020

Planificación y Gestión 
Integradas (2002)

Ley de Protección y Gestión 
Ambiental (2015)

Ley de Protección y Gestión 
Ambiental, N° 11 (2015)

Argentina
Estrategia Nacional 

de Educación 
Ambiental (ENEA) (2019)

Plan Nacional Federal 
de los Recursos Hídricos 

(2007)

Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación

Plan Estratégico Territorial 
de Argentina (2018)

 Plan Nacional de 
Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático (2019)

Ley General del Ambiente 
(2002)

Ley General del Ambiente, 
Nº 25.675 (2002)

Bahamas Plan Nacional de GIRH Hoja de ruta para el avance 
de la ciencia y la tecnología

Visión 2040, Plan Nacional 
de Desarrollo de las 

Bahamas (2016)

Política Nacional para la 
Adaptación al Cambio 

Climático (2005)

La Ley de Planificación y 
Subdivisiones / Proyecto 
de Ley de Planificación 
y Protección del Medio 

Ambiente (2001)

Ley de conservación y 
protección del paisaje 

físico, Nº 12 (2000)

Barbados
Política nacional de gestión 
y desarrollo de los recursos 

hídricos

Ciencia, tecnología 
e innovación para el 

desarrollo sostenible - 
Marco de acción regional de 

políticas del Caribe

Plan de desarrollo físico de 
Barbados 2017

National Climate Change 
Policy (2012)

Ley de planificación urbana 
y rural, Nº. 14 (1968)

Belice
Política nacional integrada 

de gestión de recursos 
hídricos

Ministerio de Energía, 
Ciencia y Plan Estratégico 
de Tecnología y Servicios 

Públicos 2012-2017

Estrategia de crecimiento 
y desarrollo sostenible de 

Belice 2016-2019

National Climate Change 
Policy, Strategy and Action 

Plan (2014)

Ley de EIA / Ley de 
Protección Ambiental 
- 328 (1992)/ Marco de 
compensación (2000)

Ley de Protección 
Ambiental - 328, 

Modificada por Ley N° 22 
(2009)

Bolivia Plan Nacional de 
Cuencas

Plan Nacional De Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Componente Sectorial 

Transformación Industrial y 
Manufacturera

Planes Territoriales 
de Desarrollo Integral 

Departamentales (PDTI) de 
Bolivia (2016)

Ley Marco de la Madre Tierra 
y Desarrollo Integral para 

Vivir Bien

Ley N° 1333 del Medio 
Ambiente

Brasil

Ley para la educación 
ambiental y la Política 
Nacional de Educación 

Ambiental (1999)

Plan Nacional de Recursos 
Hídricos (2007)

Plan de Acción sobre 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Extensión 
Tecnológica 

Política nacional de 
desarrollo regional (2007)

Política Nacional sobre 
Cambio Climático (2009)

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas / El Código 

Forestal / Ley de la Selva 
Atlántica (2000)

Ley N ° 6938 y Ley 
Complementaria N ° 140 

(2011)
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Educación ambiental Gestión integrada de 
recursos hídricos

Ciencia, tecnología e 
innovación

Desarrollo de tierras/
territorial Cambio climático Compensación y/o gestión 

de la biodiversidad

Implementación de 
evaluaciones de impacto 

ambiental

Chile

Política Nacional de 
Educación para el 

Desarrollo Sustentable 
(2009)

Política Nacional para los 
Recursos Hídricos 2015

Ley N° 21.105 que crea 
el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e 
Innovación

Planes Regionales de 
Ordenamiento Territorial de 

Chile (2011)

Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático (2017)

Ley Nº 19.300 (1994)/ 
Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental/ Decreto 
N° 40 Compensación de 
impactos ambientales/  

Ley N° 20.417 evitar daño 
al medio ambiente o a 

la salud de las personas 
(2010)

Ley Nº 19.300, sobre 
Bases Generales del 

Medio Ambiente (1994), 
Modificada por Ley N° 

20.417 (2010)

Colombia Politica Nacional de 
Educación Ambiental (2002)

Plan Nacional de Desarrollo 
2006-10 - Departamento 
Nacional de Planeación 

(2006) / Fondos de 
Conservación del Agua

Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación

Plan de Ordenamiento 
Departamental (POD) 

de Colombia + Plan de 
Ordenamiento Territorial de 

Colombia (2018)

Política Nacional de 
Cambio Climático (2017)

Manual Asignación de 
Compensaciones por 

Pérdida de Biodiversidad/ 
Ley General Ambiental/ 
Decreto Reglamento del 

Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (2012)

Ley General Ambiental N° 
99 (1993)

Costa Rica

Estrategia Nacional para 
la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos / Plan 

Nacional de Gestión 
Integrada de los Recursos 

Hídricos / Ley de aguas

Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial 

de Costa Rica (2012)

Ley Marco de Cambio 
Climático (2014)

Ley Orgánica del Ambiente/ 
Ley Forestal/ Reglamento 

General EIA (Decreto 31849) 
/Ley de Biodiversidad (2004)

Ley Orgánica del Ambiente, 
N° 7554 (1995)

Cuba
Estrategia Ambiental 
Nacional 2016 - 2020 

(Capítulo 2)

Política nacional del agua 
(2000) Marco legal de CTI

Esquema Nacional de 
Ordenamiento Territorial de 

Cuba (2018)

Plan de Estado para el 
enfrentamiento al Cambio 

Climático (2017)

Ley del Medio Ambiente / 
Ley de Minas (1995)

Ley del Medio Ambiente 
N° 81 (1997)

Dominica
Plan de Preparación ante 
Huracanes para servicios 

de suministro de agua

Ciencia, tecnología 
e innovación para el 

desarrollo sostenible - 
Marco de acción regional de 

políticas del Caribe

Plan Nacional de Desarrollo 
Físico de Dominica (2002)

Política Nacional de 
Cambio Climático (2002)

Ley de planificación 
física (2002)

Directrices de evaluación 
de impacto ambiental 

(2009)

Ecuador

Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible 
(2017)

Fondos de conservación 
de agua

Ley de Ciencia, Tecnología y 
Innovación

Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de 

Ecuador (2014)

Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (2012)

Código Orgánico del 
Ambiente/ Ley de 
Gestión Ambiental

Ley de Gestión Ambiental, 
N° 37 (1999)

El Salvador Política Nacional de 
Educación Ambiental (2018)

Plan Nacional de Gestión 
Integrada del Recurso 

Hídrico

Ley del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología

Plan Nacional de 
Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial de El Salvador 
(2004)

Plan Nacional de Cambio 
Climático y Gestión de 
Riesgos Agroclimáticos 

para el Sector 
Agropecuario, Forestal, 

Pesquero y Acuícola (2017)

Reglamento Especial 
para la Compensacion 

Ambiental (1998)

Ley del Medio Ambiente, 
Decreto No. 233 (1998)
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Educación ambiental Gestión integrada de 
recursos hídricos

Ciencia, tecnología e 
innovación

Desarrollo de tierras/
territorial Cambio climático Compensación y/o gestión 

de la biodiversidad

Implementación de 
evaluaciones de impacto 

ambiental

Granada Hoja de Ruta para la 
Planificación de la GIRH

Ciencia, tecnología 
e innovación para el 

desarrollo sostenible - 
Marco de acción regional 

de políticas del Caribe

Plan de Desarrollo Físico de 
Granada (2008)

Programa Estratégico de 
Granada para la Resiliencia 

Climática (2011)

Ley de Impuesto para la 
Protección Ambiental/ 
Ley de Conservación 

de Suelos y Aguas/ Ley 
de Planificación Física y 

Control del Desarrollo N° 25 
(2002)/ Ley de Gestión de 

Residuos (1997)

Ley de Planificación Física 
y Control del Desarrollo, N° 
25 (2002), Modificada por 

Ley N°24 (2008)

Guatemala Política Nacional de 
Educación Ambiental (2017)

Política Nacional del Agua 
(2004)

Ley de Promocion del 
Desarrollo Científico  

y Tecnologico Nacional

 Plan Nacional de 
Desarrollo K’atun: nuestra 

Guatemala 2032 (2014)

Ley marco para 
regular la reducción 

de la vulnerabilidad, la 
adaptación obligatoria 

ante los efectos del cambio 
climático y la mitigación 

de gases de efecto 
invernadero (2013) 

Ley Marco de Medio 
Ambiente (2007)

Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio 
Ambiente, N° 68 (1993)

Guyana Plan de seguridad del agua

Ciencia, tecnología 
e innovación para el 

desarrollo sostenible - 
Marco de acción regional 

de políticas del Caribe

Plan Nacional de Uso de la 
Tierra de Guyana (2013)

Estrategia y Plan de 
Acción para la Resiliencia 

Climática (2020)

Ley de Protección 
Ambiental, N° 11 (1996)

Ley de Protección 
Ambiental, N° 11 (1996), 
Regulada por Ley N° 7 

(2013)

Haití Iniciativas en el valle de 
Artibonite de Haití

Plan Estratégico de 
Desarrollo de Haití (2012)

Política Nacional para 
Combatir el Cambio 

Climático (2019)

Decreto de la Gestión 
Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible 
(2005)

Decreto Ambiental  (2006)

Honduras
Ley Especial de Educación 
y Comunicación Ambiental 

(2009)

Plan de Acción de GIRH 
- Plataforma del Agua de 

Honduras (2006)

Ley para la Promoción y 
Fomento del Desarrollo 

Científico, Tecnológico y la 
Innovación

Visión de País 2010-2038 y 
Plan de Nación 2010-2022

Ley de Cambio 
Climático (2014)

Ley General del Ambiente 
/ Fondo de Protección 
del Medio Ambiente/ 

Reglamento del Sistema 
Nacional de EIA (2015)

Reglamento del Sistema 
Nacional de Estudios de 

Impacto Ambiental (2015)

Jamaica
Política, estrategia y plan 
de acción nacionales de 

agua

Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo Socioeconómico

Visión 2030 Jamaica. Plan 
Nacional de Desarrollo 

(PND) (2009)

Marco de la Política de 
Cambio Climático (2015) 

Ley de la Autoridad de 
Conservación de Recursos 
Naturales/ Reglamento de 
Conservación de Recursos 
Naturales/ Directrices para 
la Evaluación del Impacto 

Ambiental/ Directrices 
Generales para Permisos y 
Licencias Aplications (1991)

Directrices para realizar 
Evaluaciones de Impacto 

Ambiental (2007)

México Sistema Nacional de 
Información del Agua Ley de Ciencia y Tecnología

Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (2016)

Ley general de cambio 
climático (2012)

Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable/ 

Acuerdo sobre equivalencia 
de offsets/ Ley General 

de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente 

(2003)

Reglamento Ley  General  
del  Equilibrio  Ecológico  y  
la  Protección  al  Ambiente, 

en materia de evaluación 
del impacto ambiental a 

nivel federal (2014)
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Educación ambiental Gestión integrada de 
recursos hídricos

Ciencia, tecnología e 
innovación

Desarrollo de tierras/
territorial Cambio climático Compensación y/o gestión 

de la biodiversidad

Implementación de 
evaluaciones de impacto 

ambiental

Nicaragua Ley General de Aguas 
Nacionales (2007)

Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

2010-2013

Ley General de 
Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial (2012)

Política nacional de 
mitigación y adaptación al 

cambio climático (2019)

Ley General del Ambiente 
y los Recursos Naturales/ 
Decreto 76 - Sistema de 
Evaluación Ambiental/ 
Sistema de Evaluación 

Ambiental/ Fondo Nacional 
del Ambiente (1996)

Ley General del 
Ambiente y los Recursos 
Naturales N° 217 (1996), 
Reglamento EIA (2008)

Panamá

Ley para la Enseñanza 
Obligatoria de la Educación 

Ambiental y la Gestión 
Integral de Riesgo de 

Desastres (2014)

Programa de Inversión para 
la Restauración de Cuencas 

Prioritarias

Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación y Plan Nacional

Plan de Desarrollo Urbano 
de la Región Metropolitana 
Pacífico y Atlántico (2016)

Política nacional de cambio 
climático (2007)

Ley General del Ambiente/ 
Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (1998)

Ley General del Ambiente, 
N° 41 (2015)

Paraguay Plan Nacional de Recursos 
Hídricos

Ley General de Ciencia y 
Tecnología

Plan Marco Nacional de 
Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Paraguay 
+  Plan de Ordenamiento 
Urbano y Territorial (2012)

Ley Nacional de Cambio 
Climático (2017)

Ley de Valoración y 
Retribución de los Servicios 
Ambientales/ Reglamento 
de Evaluación de Impacto 

Ambiental (1993)

Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

N° 294 (2013)

Perú
Política Nacional de 

Educación Ambiental 2016-
2021

Plan de Acción ‘Lima 2040’

Plan Nacional Estratégico 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para la 
Competitividad y el 
Desarrollo Humano 

2006 – 2021

Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) de Perú 

(2016)

Ley Marco sobre Cambio 
Climático (2018)

Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 

Ambiental/ Guía 
General para el Plan de 

Compensación Ambiental/ 
Ley General del Ambiente 

(2005)

Ley General del Ambiente, 
N° 28.611 (2005)

República Dominicana

Estrategia de Educación 
Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable 
(2004)

Estrategia y Plan para 
la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos en 

Centroamérica

Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

2008-2018

Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial 

(PNOT), 2015-2030

Política Nacional de 
Cambio Climático (2015)

Ley General sobre Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales/ Código forestal 
(1999)

Ley General sobre Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales N° 64 (2000)

San Cristóbal y Nieves
Modelo de política 

y legislación del 
agua de la OECO

Ley de Control y 
Planificación del 
Desarrollo (2002)

En desarrollo
Ley Nacional de 

Conservación y Protección 
Ambiental (1987)

Ley Nacional de 
Conservación y Protección 

Ambiental, N° 5  (1987)

San Vicente y las 
Granadinas Plan de Seguridad del Agua

Estrategia y Plan de Acción 
- Tecnología Nacional de 

Información y Comunicación 
2010-2015

Plan Nacional de 
Desarrollo Económico 

y Social 2013-2025
En desarrollo

Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental 

(proyecto) / Ley de Gestión 
Ambiental (proyecto) (2009)

Ley de Planificación Urbana 
y Rural, Nº 45 (1992)
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Nota: Tenga en cuenta que esta no es una lista exhaustiva y los nombres de algunas políticas pueden estar abreviados o contener 

adaptaciones lingüísticas.

EDUC. AMB.: Políticas con un objetivo principal o una sección significativa sobre educación ambiental / desarrollo sostenible. Fuente: 

investigaciones internas

REC. HÍD.: Fuente: PNUMA, 2016c

CTI: Políticas que tienen, en cierta medida, componentes relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Fuente: UNESCO 

GO-Spin, 2019 y CEPAL, 2007

SUELO/TERRIT.: Año de implementación o última reforma. Fuente: CEPAL/ILPES e investigaciones internas

CAMBIO CLIM.: Fuente: PNUMA/CEPEI, 2018 e investigaciones internas

BIOD.: Año de la primera política, habiendo más de una. Fuente: GIBOP, 2019

E.I.A.: Año de la última reforma. Fuente: CEPAL, 2018a

Educación ambiental Gestión integrada de 
recursos hídricos

Ciencia, tecnología e 
innovación

Desarrollo de tierras/
territorial Cambio climático Compensación y/o gestión 

de la biodiversidad

Implementación de 
evaluaciones de impacto 

ambiental

Santa Lucía Plan de Seguridad del Agua

Ciencia, tecnología e 
innovación para el desarrollo 
sostenible - Marco de acción 

regional de políticas del 
Caribe

En desarrollo
Política Nacional de 

Adaptación al Cambio 
Climático (2015)

Ley de Basura (1983)/ Ley de 
conservación y mejora de la 

tierra (1992)

Ley de Planificación y 
Desarrollo Físico, Nº 29 

(2005)

Surinam Foro del Agua de Surinam
Políticas públicas para 

promover la innovación en 
Surinam

Plan de Desarrollo de 
Políticas 2017-2021

Política Final Nacional 
de Cambio Climático, 

Estrategia y Plan de Acción 
para Surinam 2014-2021 

(2015)

Ley de Gestión Forestal 
(1992) / Ley Forestal 

Nacional (2006)

Manual sobre el Proceso 
de Evaluación de Impacto 

Ambiental en Surinam 
(2009)

Trinidad y Tobago

Estrategia Nacional de 
Biodiversidad y Plan de 
Acción - Parte 4 del plan 
- Educación y Conciencia 

(2001)

Política Nacional Integrada 
de Gestión de Recursos 

Hídricos (2005)

Ciencia, Tecnología e 
Innovación - Proyecto de 

Informe de Política

Estrategia Nacional de 
Desarrollo Espacial (ENDE), 

2013-2023

Política Nacional de 
Cambio Climático (2011)

Ley de Gestión Ambiental 
/ Reglas Certificados de 
Autorización Ambiental 

(2000)

Ley de Gestión Ambiental , 
N° 3 (2000)

Uruguay Plan Nacional de Educación 
Ambiental (2014)

Ley de Política Nacional de 
Aguas

Sistema Nacional de 
Competitividad

Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sostenible 

(2008)

Plan Nacional de Respuesta 
al Cambio Climático (2010)

Ley General de Protección 
del Ambiente/ Reglamento 
de Evaluación de Impacto 

Ambiental (2005)

Ley General de Protección 
del Ambiente, N° 17.283 

(2000)

Venezuela (R.B.)

Política y Estrategia 
Nacional de Educación 

Ambiental y Participación 
Popular (2012)

Plan Nacional del Agua Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Plan de la Patria: Segundo 
Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la 
Nación 2013-2019

En desarrollo

Normas sobre Evaluación 
Ambiental de Actividades 

Susceptibles de Degradar el 
Ambiente (1996)

Ley Orgánica del Ambiente 
(2006)
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