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Nota de orientación para políticas1 

Esta nota de orientación sobre políticas se centra en el uso de estudios 
de análisis del ciclo del vida (ACV) para fundamentar la formulación de 
políticas2. La Organización Internacional de Normalización (ISO) define 
el ciclo de vida como las «etapas consecutivas e interrelacionadas de 
un sistema del producto, desde la adquisición o generación de materias 
primas a partir de recursos naturales hasta su eliminación final» (ISO 2006) 
(Ilustración 1). El análisis del ciclo de vida se define como la «recopilación y 
evaluación de las entradas, salidas y los posibles impactos ambientales de 
un sistema del producto a lo largo de su ciclo de vida» (ISO 2006).

1 El objetivo de esta nota de orientación sobre políticas es señalar las áreas en las que el ACV 
puede ofrecer valor y así proporcionar criterios claros que permitan a los responsables de 
políticas públicas distinguir las prácticas de ACV eficaces de las prácticas inadecuadas. La 
terminología específica utilizada en este informe puede consultarse en inglés aquí: 

 https://www.lifecycleinitiative.org/life-cycle-terminology/

2 La aplicación del ACV en fases posteriores del ciclo de formulación de políticas, durante 
la etapa de su implementación (por ejemplo, para definir si un material específico es 
“sostenible”; o para informar sobre la sostenibilidad del producto), requiere una adhesión 
estricta a las normas del ACV que aplican al caso específico del producto en cuestión y 
requiere acordar los datos que fundamentarán las decisiones para garantizar una fiabilidad 
y comparabilidad estrictas de los resultados. El método de cálculo de la huella ambiental 
de un producto u organización (HAP o HAO) es un buen ejemplo de estas normas más 
rigurosas en materia de ACV propuestas por la Unión Europea.

Ilustración 1: Representación del ciclo de vida de un producto o servicio 
(Fuente: Life Cycle Initiative)

Recomendaciones políticas
El uso de la información sobre el ACV en las primeras fases de la 
formulación de políticas puede garantizar una consecución sólida, 
más rápida y eficaz de los objetivos acordados internacionalmente. El 
ACV y otros enfoques del ciclo de vida orientan la toma de acciones hacia 
las áreas críticas del impacto ocasionado y ayudan a identificar posibles 
compensaciones desde el principio del ciclo. La naturaleza sistémica 
del ACV permite garantizar la consistencia y coherencia entre diferentes 
políticas y sectores. Esto se debe a que los modelos de ciclo de vida 
reflejan la naturaleza compleja de las cadenas de valor3 y las opciones 
tecnológicas, lo que permite hacerlas comprensibles a la hora de apoyar 
la toma de decisiones.

3 Por ejemplo, según McKinsey, un fabricante de automóviles tiene unos 250 proveedores 
directos. Sin embargo, el número se eleva de 250 a 18.000 al tener en cuenta toda la 
cadena de valor. Este nivel de complejidad se encuentra en cadenas de valor de otros 
sectores. Fuente: Reimagining industrial supply chains | McKinsey  https://www.mckinsey.
com/industries/advanced-electronics/our-insights/reimagining-industrial-supply-
chains por Baumgartner, Malik, Padhi
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Algunas preguntas de política pública que el ACV puede apoyar:

1. ¿Cuáles son los aspectos ambientales críticos en los que debe 
centrarse la elaboración de políticas dirigidas a abordar las 
modalidades de consumo y producción (insostenibles)?

2. ¿Cuáles son las áreas prioritarias y los objetivos alcanzables 
para reducir el impacto ambiental derivado de los productos y 
las industrias?

3. ¿Cuáles son las posibles consecuencias y compensaciones de 
las medidas dirigidas a mejorar el desempeño ambiental en el 
ciclo de vida?

4. ¿Cómo se comparan las distintas soluciones en términos de 
impacto ambiental y en qué condiciones algunas soluciones son 
mejores que otras?

5. ¿Cuáles son las estrategias más eficaces para aplicar las 
mejores prácticas de ecodiseño, compras públicas sostenibles y 
economía circular?

6. ¿Cuáles son las posibles repercusiones ambientales de las 
distintas opciones de formulación de políticas públicas?

Guía para responsables de 
políticas públicas sobre el uso 
del análisis del ciclo de vida 
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Más allá de su aplicación tradicional a la escala de producto, los estudios 
de ACV aplicados a la escala de todo el sistema económico también 
ayudan a identificar sectores y actividades humanas de alto impacto que 
causan una parte significativa de los impactos (por ejemplo, alimentación, 
vivienda, transporte). Por lo tanto, ya que el ACV centra más la atención de 
los formuladores de políticas en estos sectores causantes de los impactos, 
el ACV ayuda a abordar la triple crisis planetaria (cambio climático, la 
pérdida de naturaleza y la contaminación) de manera más eficaz. Asimismo, 
su marco conceptual es propicio para considerar los impactos más 
extendidos en los pilares sociales y económicos del desarrollo sostenible, 
aunque no se evalúen en el ACV ambiental. El Análisis del Ciclo de Vida 
social (ACVS) puede complementar esto incorporando, entre otros, datos 
desglosados por género, lo que ayuda a entender cómo los diferentes 
géneros resultan afectados por los impactos ambientales causados por 
las políticas. El Instrumento de Análisis de Puntos Críticos en el ámbito del 
Consumo y la Producción Sostenibles (SCP-HAT, por sus siglas en inglés) 
es una herramienta basada en el ciclo de vida puesta a disposición por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el 
fin de apoyar los análisis rápidos de las huellas nacionales y los sectores de 
alto impacto. Asimismo, la Comisión Europea ha desarrollado la Huella de 
Consumo, un marco de análisis para dar seguimiento a la huella ambiental 
global de los sistemas de producción y consumo de la Unión Europea (UE).

Los responsables de formulacion de políticas públicas deben asegurarse 
de que sus equipos posean la capacidad adecuada para asesorar e 
interpretar los resultados de los estudios de ACV y distinguir estudios 
robustos que puedan servir de apoyo al diseño, aplicación y seguimiento 
de políticas. Si bien los estudios robustos de ACV ayudarán a centrar 
la toma de acciones en los aspectos críticos de impacto ambiental y 
a identificar las posibles compensaciones de las acciones políticas, 
una práctica deficiente de ACV (o incluso engañosa) podría dar lugar a 
decisiones desinformadas y a perpetuar las prácticas insostenibles. La 
Iniciativa del Ciclo de Vida, auspiciada por el PNUMA, recopiló en esta 
página una sucinta lista de comprobación para que los asesores técnicos 
de los responsables de políticas públicas puedan distinguir entre una buena 
práctica de ACV y un posible mal uso de la misma.

Al seguir esta guía de cuatro puntos, los responsables de políticas 
públicas deberían ser capaces de distinguir un estudio de ACV robusto 
con base científica de los estudios mal definidos que podrían inducir 
a error en las primeras fases de formulación de políticas. Las buenas 
prácticas de ACV prestan mucha atención a una documentación adecuada, 
por lo que la siguiente información debe estar siempre disponible; cualquier 
estudio que no proporcione claramente información sobre cualquiera de los 
temas que se indican a continuación debe ser ignorado.

1. Cumplimiento de normas y métodos reconocidos:
• Compruebe si el estudio se ajusta a normas y métodos 

reconocidos (como las normas ISO 14040-14044 y el estándar 
europeo Huella Ambiental [EnvironmentalFootprint], entre 
otros), que dan credibilidad al estudio y garantizan el rigor 
metodológico y la transparencia.

• Tenga en cuenta que el cumplimiento de las normas por sí solo no 
garantiza la idoneidad del estudio de ACV para apoyar una cuestión 
política específica; es necesario evaluar lo siguiente:

2. Armonización de los objetivos y el alcance:
• Evalúe si el objetivo, el alcance y la(s) unidad(es) funcional(es)4 

del estudio son adecuadas y se ajustan al producto o servicio 
que la política está evaluando y necesita informar dejando 
claro una indicación de la aplicabilidad y las limitaciones de 
los resultados. Asegúrese de que el contexto técnico, regional 
y temporal específico del estudio de ACV es relevante para el 
contexto político.

4 Unidad funcional: rendimiento cuantificado de un sistema de productos para su uso 
como unidad de referencia (ISO 2006).

Por ejemplo, un estudio realizado en Europa puede no ser 
aplicable en el contexto de América Latina, pero aun así 
puede resultar informativo considerando las diferencias y 
advertencias señaladas.

• El origen de los datos utilizados en el ACV también es importante 
para garantizar la pertinencia de los resultados. A menudo es 
preferible que los datos sean adaptados a las condiciones de la 
localidad, dependiendo de la cuestión política abordada.

3. Integridad del ACV:
• Verifique que el ACV incluye todas las etapas pertinentes del 

ciclo de vida (desde la extracción de recursos, pasando por el 
procesamiento y la fabricación, hasta su uso y el fin de vida) y 
las categorías de impacto (por ejemplo, cambio climático, salud 
humana, agotamiento de recursos y salud de los ecosistemas).

• Asegúrese de que el estudio no pasa por alto etapas 
importantes del ciclo de vida (por ejemplo, las etapas de fin de 
vida) ni se centra solamente en un único impacto (por ejemplo 
la huella de los gases de efecto inverndadero [GEI], la huella de 
carbono), lo que podría llevar a conclusiones excesivamente 
simplificadas o engañosas.

4. Transparencia y revisión crítica:
• Asegúrese que la interpretación de los resultados permita 

comprender los métodos de evaluación de impacto ambiental 
utilizados, las hipótesis y la incertidumbre, por ejemplo, 
mediante análisis de sensibilidad y de suposiciones.

• Las fuentes de datos (con requisitos de calidad documentados 
de forman clara y transparente), el software, los métodos 
empleados en el estudio y las suposiciones para facilitar la 
reproducibilidad y la revisión por pares están disponibles y son 
coherentes con el objetivo y el ámbito de aplicación.

• Compruebe que el estudio se ha sometido a un proceso 
de revisión crítica. Preste especial atención a los estudios 
encargados por partes con intereses en resultados 
específicos, ya que su independencia y objetividad pueden 
verse comprometidas.

• Descarte los estudios no revisados de manera crítica o que no 
divulguen la opinión de los pares revisores. La declaración del 
resultado de la revisión crítica debe dar suficientes garantías 
de que el estudio de ACV es metodológicamente robusto y se 
adhiere a las normas establecidas.

• El panel de revisión debe incluir a las partes interesadas 
pertinentes, personas expertas en ACV, responsables de 
formulación de políticas y expertos en el sector-producto con 
conocimientos sobre la realización de una revisión de este tipo. 
Se recomienda que el grupo cuente con equilibrio de género. 
La revisión puede complementarse con consultas públicas del 
estudio en las que participara un grupo equilibrado de expertos. 

Foto: Cottonbro Studio/Pexels

https://www.lifecycleinitiative.org/criteria-good-LCA-practice


¿Por qué son tan útiles los ACV?
Un enfoque basado en el ciclo de vida, y en concreto la metodología del 
ACV, reconoce que nuestras decisiones influyen en todas las fases del ciclo 
de vida de un producto, desde la extracción de las materias primas hasta 
su eliminación. Es especialmente eficaz para identificar tanto los puntos 
críticos (es decir, los materiales o procesos del ciclo de vida que más 
contribuyen al impacto ambiental) como las estrategias de mejora eficaz, 
al tiempo que identifica los cambios de las cargas ambientales, (es decir, 
soluciones que resuelven un problema, como las emisiones de GEI [huella 

de carbono], pero crean otro, como el uso del agua). La identificación 
de puntos críticos y oportunidades de mejora hace que el ACV sea 
increíblemente útil para informar en todas las fases del ciclo de formulación 
de políticas, desde el planteamiento del problema y la política hasta su 
aplicación, seguimiento y evaluación. Asimismo, el ACV se centra en la 
función desempeñada por los productos o sistemas y, por lo tanto, permite 
una comparación justa de las alternativas para ofrecer dicha función (véase 
el Recuadro 1). 

Ilustración 2: Comparación entre vasos para bebidas de un solo uso y reutilizables en Tailandia. El eje Y muestra los impactos relativos de las distintas 
opciones de vasos, donde 100% representa la opción con mayor contribución en esa categoría de impacto. Unidad funcional: envase de 650 ml para una 
bebida para su uso cada día laborable durante un año. Fuente: extraído de Changwichan y Gheewala (2020).

Recuadro 1: En el contexto de la comparación de materiales de envasado desde una perspectiva medioambiental, el ACV es una herramienta 
crucial. La comparación debe basarse en la función desempeñada por el envase (misma unidad funcional), ya que los distintos materiales pueden 
requerir diferentes cantidades de material, procesos de producción y forma de uso (así como el comportamiento del usuario) y escenarios de fin de 
vida. En lugar de evaluar un único impacto ambiental (por ejemplo, el cambio climático), el ACV examina múltiples categorías de impacto, como la 
acidificación, la eutrofización, la toxicidad para el ser humano y el medio ambiente. Un formato de envase específico podría tener un menor impacto 
sobre el cambio climático, pero sería incorrecto afirmar que es «preferible desde el punto de vista ambiental». De hecho, el estudio de ACV podría 
indicar que este formato tiene mayores impactos ambientales para todas las demás categorías de impacto. Asimismo, comparar los impactos 
ambientales de diferentes materiales de envasado a nivel de una fase del ciclo de vida (por ejemplo, solo la fabricación o solo el fin de vida) puede 
dar lugar a conclusiones engañosas. En su lugar, los formatos de envase o empaquetado deben compararse teniendo en cuenta todas las fases del 
ciclo de vida (desde la cuna hasta la tumba) y que cumplan una función específica. Por ejemplo, el PNUMA (2021) proporciona un metaanálisis de 
estudios de ACV que comparan vasos de plástico de un solo uso y sus alternativas, y concluye que los vasos reutilizables tienen un menor impacto 
ambiental que cualquiera de las alternativas de un solo uso, independientemente de los materiales. Asimismo, estos estudios de ACV señalan los 
parámetros clave que determinan los impactos ambientales, como el número de ciclos de uso de los vasos reutilizables; la eficiencia en la logística 
de reciclaje (incluido el lavado) para el sistema de reutilización; la gestión al final de la vida útil, etc. La Ilustración 2 muestra una selección de 
resultados de uno de estos estudios realizados en Tailandia, con el impacto sobre el cambio climático (potencial de calentamiento global) y dos 
indicadores de impacto representativos de los posibles daños a los ecosistemas y la salud humana (por ejemplo, acidificación de los océanos y 
productos tóxicos para el ser humano). 
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Recursos para garantizar las buenas prácticas
Llevar a cabo un estudio robusto de ACV exige una gran 
experiencia y acceso a los datos de ACV, junto con métodos 
consensuados de evaluación de impacto del ciclo de vida. 
Existe una necesidad acuciante de inversión mundial en el 
desarrollo de capacidades para garantizar un grupo suficiente 
de expertos capaces de realizar estudios de ACV y llevar a 
cabo revisiones críticas exhaustivas. Desde su creación en 
2002, la Iniciativa del Ciclo de Vida, auspiciada por el PNUMA, 
se ha dedicado a mejorar las condiciones propicias para la 
realización de estudios robustos de ACV, como el desarrollo de 
capacidades, el acceso a los datos de los inventarios del ciclo 
de vida y su interoperabilidad, y el consenso sobre los métodos 
de evaluación del impacto del ciclo de vida. Es vital apoyar 
de manera continuada este tipo de iniciativas para mejorar la 
práctica del ACV en todo el mundo.

Recuadro 2: Reglamento de la Unión Europea sobre los envases 
y residuos de envases (PPWR, por sus siglas en inglés): un grupo 
de más de 50 expertos (Cottafava et al. 2024) presentó una carta 
a los responsables políticos europeos que negociaban el PPWR, 
en la que abogaban por estudios robustos de ACV basados en 
las normas ISO, que hacen hincapié en indicadores ambientales 
integrales y en el escrutinio riguroso de los supuestos que los 
fundamentan. Se expresó preocupación por los informes de 
ACV publicados por las empresas del sector privado sobre los 
beneficios de los envases de un solo uso, que contienen defectos 
metodológicos e ignoran la complejidad del sistema estudiado y 
los impactos ambientales relacionados. 

Foto: PNUMA

Implementación del ACV en los marcos mundiales 
de políticas
La importancia del concepto de ciclo de vida (incluido el ACV) ha 
obtenido reconocimiento en la escena internacional durante varios años. 
Este reconocimiento se pone de manifiesto en la inclusión de textos 
sobre el ciclo de vida en diversos marcos políticos, como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), el Marco Mundial sobre los Productos 
Químicos, la Declaración Ministerial de Malmö (PNUMA 2000), el marco 
estratégico para la aplicación del Convenio de Basilea y las resoluciones 
de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA) 
como las siguientes: UNEP/EA.2/Res.8; UNEP/EA.4/Res.1; UNEP/EA.4/
Res.9; UNEP/EA.5/Res.11; UNEP/EA.5/Res.14, entre otros. En particular, 
la UNEA-4 (2019) subrayó la importancia de los enfoques de ciclo de vida 
para abordar la eficiencia de los recursos, la gestión de la energía y la 
gestión de desechos y productos químicos.

Las políticas regionales y nacionales integran cada vez más las 
consideraciones relativas al ciclo de vida. Múltiples iniciativas recientes 
como el Pacto Verde Europeo, junto con los programas que lo acompañan, 
como la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Estrategia de Sostenibilidad 
para las Sustancias Químicas y actos jurídicos como el Reglamento sobre 
diseño ecológico para productos sostenibles y la propuesta de Directiva 
sobre afirmaciones ambientales, sirven de ejemplo fehaciente de la 
integración del enfoque de ciclo de vida y herramientas como el ACV (Sala 
et al. 2021) en las evaluaciones de la huella ambiental. Las disposiciones de 

la Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos de América (IRA, 
The White House 2022) en materia de créditos fiscales para las energías 
limpias (hidrógeno, combustibles sostenibles para la aviación y electricidad) 
incluyen requisitos de ACV. Otros avances dignos de mención subrayan 
aún más la adopción global del ACV en la formulación de políticas, incluida 
la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México (SEDEMA 2023), que 
utiliza el ACV para evaluar la circularidad; la Ley 20920 de Chile (Chile 
2016) sobre Responsabilidad Extendida del Productor y Economía Circular; 
la Política Nacional de Brasil sobre Residuos Sólidos (Brasil 2010), sobre 
Licitaciones Públicas (2021) o sobre Movilidad Verde (2024); el requisito 
de Sudáfrica para que los productores realicen estudios de ACV como 
parte de su esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP); 
y la integración de enfoques de ciclo de vida en la contratación pública 
ecológica en Tailandia, utilizando la huella de carbono como indicador clave 
de rendimiento de la ecoeficiencia de las empresas estatales.

Sin embargo, a pesar del creciente interés y de las normas establecidas en 
torno al ACV, el enfoque sigue siendo vulnerable a intereses específicos y a 
un posible uso indebido (véase el Recuadro 2). Por lo tanto, es imperativo 
proporcionar a responsables de políticas públicas el contexto y las 
herramientas necesarias para discernir entre prácticas de ACV robustas y 
erróneas. La guía de cuatro puntos presentada en la sección 1 del presente 
documento brinda una lista de verificación de alta fiabilidad para lograr 
identificar las mejores prácticas de ACV. Si desea obtener más información, 
la Iniciativa del Ciclo de Vida ha recopilado recomendaciones clave 
para quienes trabajan en brindar asesoría técnica a los responsables de 
elaboración de políticas; consúltelas en esta página web: 
https://www.lifecycleinitiative.org/criteria-good-LCA-practice.

https://www.lifecycleinitiative.org/
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