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Introducción

El cambio climático para América Latina y el Caribe [ALC] represen-
ta un obstáculo para el desarrollo. Ciertamente, el cambio climáti-
co tiene efectos negativos amplios, generalizados y significativos en 
las actividades económicas, el bienestar social y el medioambiente 
(IPCC, 2014). Asimismo, instrumentar los procesos de adaptación y 
mitigación al cambio climático requiere una amplia movilización 
de recursos y transformaciones estructurales al actual estilo de de-
sarrollo que permitan desacoplar la trayectoria del producto de la 
trayectoria de las emisiones de gases de efecto invernadero [GEI].

En este sentido, América Latina y el Caribe deberán atender el 
desafío del cambio climático en el contexto de la instrumentación 
de transformaciones estructurales al actual estilo de desarrollo. 
En este contexto, existe un interés creciente por analizar e identifi-
car las relaciones que se establecen entre la atención al desafío del 
cambio climático y dos de las principales características del actual 
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desarrollo en América Latina y el Caribe: los patrones de consumo 
y la desigualdad de ingresos y de la riqueza (Ferrer-i-Carbonell y 
Van den Bergh, 2004; Chancel et al., 2023).

En efecto, los patrones de consumo condicionan y promueven, 
a través de la demanda, a las actividades productivas, son un indi-
cador básico del nivel de bienestar de la población y de la dinámica 
económica y social y generan un conjunto de externalidades nega-
tivas como las emisiones de GEI que ocasionan el cambio climáti-
co. En este sentido, estos patrones de consumo no son consistentes 
con un desarrollo sostenible. Están condicionados por la alta con-
centración del ingreso y de la riqueza, como lo ilustran las fuertes 
diferencias en las canastas de consumo entre diferentes grupos de 
ingresos. En este sentido, las actuales condiciones de una elevada 
contracción de la riqueza en América Latina condicionan patrones 
de consumo que no son consistentes con un desarrollo sostenible, 
lo que indica la importancia de atender, simultáneamente, el desa-
fío del cambio climático y el desafío de la distribución del ingreso 
y de la riqueza.

Estas diferencias en los patrones de consumo y la concentra-
ción del ingreso y riqueza permiten identificar una doble asimetría 
en referencia al cambio climático en América Latina y el Caribe: los 
países que son más vulnerables a los impactos del cambio climático 
contribuyen con menores emisiones de gases de efecto invernade-
ro y, también, los grupos de ingresos más bajos, al interior de los 
países, son más vulnerables a los efectos del cambio climático, pero 
contribuyen con una proporción menor a las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Ello sugiere entonces que una estrategia efi-
ciente para atender el desafío del cambio climático requiere cons-
truir una transición climática justa donde se reconozca y atienda la 
presencia de estos efectos asimétricos.

Así, el objetivo de este artículo es analizar las relaciones entre 
la atención al desafío del cambio climático, los patrones de consu-
mo y la desigualdad de ingresos en América Latina y el Caribe. Este 
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análisis es fundamental para construir una estrategia de política 
pública para una transición climática justa y viable.

El artículo contiene cinco secciones. La primera sección es, ob-
viamente, la introducción, la segunda sección presenta la evidencia 
empírica sobre las relaciones entre el cambio climático, los patro-
nes de consumo y la desigualdad den América Latina y el Caribe 
[ALC], la tercera sección presenta algunas de las opciones, desde la 
óptica, de la política pública donde se vincula la transición climáti-
ca justa con los patrones de consumo y la desigualdad en América 
Latina y el Caribe y, finalmente, la última sección concluye.

Cambio climático y desigualdad en América Latina  
y el Caribe

América Latina y el Caribe muestran durante las últimas cinco 
décadas un ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto [PIB] 
frágil y volátil sujeto a diversos shocks internos y externos que, no 
obstante, han contribuido a aumentar el consumo de los hogares, 
el empleo y a reducir la pobreza (Gráfico 1, Gráfico 2).1 Sin embargo, 
este dinamismo económico fue insuficiente para resolver los pro-
blemas estructurales de pobreza y de una elevada concentración 
del ingreso reflejada en el índice de Gini (Gasparini et al., 2012) y 
en la concentración de la riqueza y, más aún, contribuyo a configu-
rar una compleja matriz de externalidades negativas que esta in-
cluso erosionando las bases de sustentación del actual dinamismo 
económico. Dentro de estas externalidades destaca, por sus conse-
cuencias globales y locales, el riesgo de pérdida de un bien público 
global como el clima (cambio climático).

1 Algunos de estos argumentos están también en Galindo (2024).
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Gráfico 1. Tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto [PIB]  
de América Latina y el Caribe [ALC]

Fuente: Elaboración propia con información de Banco 
Mundial a precios constantes (dólares de 2010).

Gráfico 2. Índice de Gini de distribución del ingreso y población en 
pobreza en América Latina y el Caribe [ALC]

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial.

Notas: Población en pobreza: se usó la población total de ALC y la tasa de 
incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,90 por día (2011 PPA) (% de 
la población). Promedio Gini: se promediaron los coeficientes de GINI 

disponibles de los países pertenecientes a ALC del respectivo año.
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Los niveles de concentración del ingreso y la población en condi-
ciones de pobreza en América Latina y el Caribe son heterogéneos 
por países, pero en general son de los mayores en el mundo (Cuadro 
1). Estos niveles de concentración del ingreso y de la riqueza y de 
pobreza se reflejan en patrones de consumo altamente diferencia-
dos por grupos de ingresos que condiciona, a través de la demanda, 
las características del dinamismo económico. Estas condiciones so-
ciales se han incluso intensificado por la pandemia del COVID-19 y 
limitan la capacidad para avanzar en la transición climática justa. 
Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 se tradujo en un deterio-
ro de las condiciones fiscales, consecuencia del aumento del gas-
to público para atender la emergencia sanitaria, y la reducción de 
los ingresos fiscales, consecuencia de la drástica caída del nivel de 
actividad lo que limita la capacidad fiscal para elevar la inversión 
pública sustentable (Galindo et al., 2020). En este sentido, la aten-
ción a las condiciones sociales en América Latina y el Caribe es un 
componente fundamental de una estrategia para construir un de-
sarrollo sustentable.

Cuadro 1. Índices de Gini de concentración del ingreso en América Latina 
y el Caribe y otros países (promedio, periodo 1990-2022)

País Número de 
observaciones Promedio Mínimo Máximo

América Latina y el Caribe 33 0,4964 0,4415 0,5411
Emiratos Árabes Unidos 2 0,2925 0,2600 0,3250
Alemania 29 0,3017 0,2800 0,3190
España 27 0,3467 0,3180 0,3650
India 11 0,3465 0,3170 0,3590
Japón 3 0,3327 0,3210 0,3480
China 18 0,3906 0,3220 0,4370

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial.

El cambio climático es un problema de desarrollo (Dell et al., 2012; 
Dell et al., 2014; IPCC, 2014). Ello atendiendo a la relevancia de sus 
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impactos en las actividades económicas, el bienestar social y el 
medioambiente, a la urgencia y magnitud de recursos y transfor-
maciones estructurales necesarias para instrumentar los procesos 
de adaptación y de mitigación al cambio climático, a la magnitud 
de las transformaciones estructurales que implica la transición cli-
mática y a la presencia de importantes desigualdades que condicio-
nan las posibilidades y viabilidad de los procesos de mitigación y 
adaptación. La siguiente información lo ilustra:

1. Efectos del cambio climático. El cambio climático, consecuen-
cia de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero [GEI], tiene 
efectos negativos, generalizados, algunos irreversibles, no lineales 
y más intensos en países con temperaturas más altas y menos de-
sarrollados (Burke et al., 2015). Asimismo, la evidencia muestra que 
existen puntos de inflexión con costos significativos e irreversibles 
como la pérdida del Amazonas y el deshielo de los polos que tienen 
consecuencias no lineales y efectos colaterales adicionales relevan-
tes. La Nueva Economía del Clima [NEC] (Dell et al., 2014) estima 
que un aumento de un grado de temperatura se traduce en una re-
ducción de entre 1 % y 2 % de la tasa promedio anual de crecimiento 
del producto de largo plazo (Cuadro 2). En este sentido, el cambio 
climático incide sobre las perspectivas de largo plazo de crecimien-
to de la economía y por tanto en la prospectiva de desarrollo.

Cuadro 2. Efectos de un aumento de 1 °C de temperatura  
sobre la tasa de crecimiento del producto

Fuente Efectos en la tasa de crecimiento del Producto Interno 
Bruto [PIB]

Dell et al. (2014) 1 °C Entre -1 % y -2 % en la tasa de crecimiento de los países 
pobres.

Dell et al. (2009) 1 °C -1,4 % en la tasa de crecimiento del ingreso per cápita de los 
países pobres.

Dell et al. (2012) 1 ºC
En países entre -1,35 % y -1,39 % de la tasa de crecimiento del 
PIB global; -2,66 % en la tasa de crecimiento del PIB agrícola; 
-2,04 % en la tasa de crecimiento del PIB industrial.

Acevedo et al. (2018) 1 °C En la economía global de -0,9 % de la tasa de crecimiento y 
de -1,2 % en la tasa de crecimiento de los países en desarrollo.
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Kahn et al. (2019) 1 °C -1,03 % en la tasa de crecimiento del PIB global.

Jain et al. (2019) 1 °C -2,5 % en la tasa de crecimiento del PIB de India.

Colacito et al. (2019) 1 °C Entre -0,27 % y -0,45 % de la tasa de crecimiento del PIB de 
Estados Unidos.

Hsiang (2010) 1 °C -2,4 % en la tasa de crecimiento del producto.

Fuente: Elaboración propia.

2. Procesos de mitigación. El Acuerdo de París de cambio climáti-
co tiene como meta estabilizar el aumento de temperatura global 
entre 1,5 °C y 2 °C durante este siglo lo que requiere que la econo-
mía global sea carbono neutral entre 2050 y 2070 (United Nations, 
2015). Ello requiere una urgente y amplia movilización de recursos 
e instrumentar transformaciones estructurales al actual estilo de 
desarrollo que permitan, por ejemplo, desacoplar la trayectoria 
del producto de la trayectoria de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. De esta manera, los impactos de la transición serán 
diferenciados por países en función de la estructura de la industria 
nacional, y sus dependencias de industrias en decadencia o emer-
gentes y su conexión con el resto del mundo, el sector público y de 
los hogares (Magacho et al., 2023). A través de un análisis de insu-
mo producto es posible identificar las dependencias en la econo-
mía, e incluso en el sistema financiero de los sectores que van en 
decadencia con la transición, obteniendo indicadores de ingresos 
fiscales, empleo y pérdidas en la producción (Magacho et al., 2023). 
Para América Latina la transición a una economía baja en emisio-
nes puede generar una pérdida de 7,5 millones de empleos en el sec-
tor de electricidad. Sin embargo, puede contribuir a generar 22,5 
millones de puestos de trabajo en los sectores de la agricultura, la 
producción de alimentos de origen vegetal, las energías renovables, 
la silvicultura, la construcción y la manufactura (Saget et al., 2020). 
Para lograr una transición justa es necesario implementar políti-
cas que permitan la reconversión laboral de empleados y empresas, 
fomento de la igualdad de género y protección social eficaz (OIT, 
2018).
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3. El desafío del cambio climático en América Latina y el Caribe se 
caracteriza, además, por dos importantes asimetrías. En primer lu-
gar, los países que son más vulnerables al cambio climático (países 
o regiones más calurosas o más pobres y de menor desarrollo) tie-
nen una menor contribución histórica en las emisiones de gases de 
efecto invernadero y, en segundo lugar (doble asimetría), la pobla-
ción más vulnerable a los impactos de cambio climático al interior 
de los países es aquella con menores ingresos y que contribuyen 
con menores emisiones de gases de efecto invernadero (Galindo 
et al., 2014). Por ejemplo, a nivel global, el 50 % de la población de 
más bajos ingresos contribuye con el 12 % del total de las emisiones 
totales, el 40 % de la población de ingresos medios genera 40,4 % 
de las emisiones totales con 6,6 tCO2 per cápita, el decil más alto 
(decil X) (771 millones de personas) emiten alrededor del 48 % de las 
emisiones globales y el 1 % más rico de la población emite el 17 % 
de las emisiones totales con 101 tCO2 per cápita en 2019 (Chancel 
et al., 2023). Estas desigualdades en emisiones de gases de efecto 
invernadero son actualmente mayores al interior de los países lo 
que expresa la presencia de intensas desigualdades al interior de 
los países (Chancel et al., 2023). Asimismo, los impactos negativos 
del cambio climático son mayores en la población de ingresos bajos 
y medios en países de ingresos bajos y medios (Chancel et al., 2023) 
y los impactos del cambio climático sobre la tasa de crecimiento del 
PIB reducen los ritmos de reducción del porcentaje de la población 
en condiciones de pobreza (Galindo et al., 2013). En este sentido, los 
impactos del cambio climático tienen efectos relevantes en las con-
diciones sociales y la evolución de la pobreza.

4. Los escenarios prospectivos elaborados consistentes con la 
meta de una economía carbono neutral implica transformaciones 
estructurales relevantes al actual estilo de desarrollo como lo ilus-
tran los siguientes puntos (IPCC, 2018, IPCC, 2022):

• Las emisiones de CO2eq para 2030 tienen que reducirse en 
45 % con respecto al nivel de 2010 para limitar el aumento 
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de la temperatura global en 1,5 °C o en 25 % para 2030 con 
respecto al 2010 para limitar el aumento de la temperatura 
global en 2°C y alcanzar emisiones netas cero en 2070 (2065-
2080) (IPCC, 2018).

• Retrasar el nivel más alto de emisiones después de 2030 re-
duce significativamente la probabilidad de alcanzar la meta 
de limitar el aumento de la temperatura global en 1,5  °C 
(IPCC, 2018).

• La descarbonización implica llegar a cero emisiones netas 
per cápita en economías avanzadas y al menos a 2 tCO2e per 
cápita en las economías emergentes y en desarrollo al 2050 
(IEA, 2021).

• En un escenario inercial el presupuesto de carbono dispo-
nible (alrededor de 900 billones de tCO2) que es consistente 
con un aumento de la temperatura global de 2 °C es de die-
ciocho años y un presupuesto de carbono (trescientos billo-
nes tCO2) es consistente con un aumento de la temperatura 
de 1,5 °C de seis años (Chancel, 2022). Ello indica que existe 
ya un muy limitado espacio para continuar emitiendo Ga-
ses de Efecto invernadero.

• Estos escenarios de la transición climática se expresan por 
sectores en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Escenarios por sectores de la transición climática

Energía (IEA, 2021; IEA, 2015; IPCC, 2018; IEA, 2017b):
La eficiencia energética deberá aumentar 4 % anual hasta 2030.
La oferta de energía basada en energía fósil deberá reducirse a representar menos del 20 % 
del total en 2050 (IEA, 2021).
La participación de energías renovables en la generación de electricidad deberá representar 
entre 59 % y 97 % en un escenario de 1,5 °C en 2050 (IPCC, 2018, p. 97).
Electrificación del conjunto de las actividades económicas, la movilidad y los hogares.
Transporte: transformación de la flota vehicular con base en combustibles fósiles a eléctrica 
a través de la venta de vehículos eléctricos y eliminación de vehículos a combustibles fósiles. 
Ello se traduce en una reducción del 95 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Sector industrial (IEA, 2021, pp. 19-99):
Las emisiones de CO2 de la industria se reducen en 95 % en 2050 (20 % en 2030)
El 90 % de la industria pesada es baja en emisiones en 2050.
Sector agropecuario (IPCC, 2018):
Se estabiliza o reduce la expansión de la frontera agrícola.
Mayor productividad, cambios en los patrone de consumo y vinculación sostenible con los 
ecosistemas y la biodiversidad.
Se detiene la deforestación y se presentan emisiones netas negativas en bosques.
Edificios y vivienda (IEA, 2021; IPCC, 2018):
Las emisiones de CO2 de los edificios se reducen 95 % en 2050 y el 85 % de los edificios serán 
carbono neutral en 2050.

Fuente: Elaboración propia con base en revisión de la literatura.

Cambio climático y patrones de consumo: algunos hechos 
estilizados

Las emisiones de gases de efecto invernadero2 América Latina y 
el Caribe [ALC] fueron, aproximadamente, de 3,9 mil millones de  
tCO2et en 2020, con una tasa de crecimiento promedio anual 
de 0,25  % entre 1990-2020, lo que representa una media de 5,96  
tCO2et per cápita en 2020. Las principales fuentes de estas emisio-
nes corresponden al consumo de energía, el cambio de uso de suelo 
y silvicultura y actividades agropecuarias (Gráfico 3). En este sen-
tido, una estrategia de mitigación creíble en América Latina y el 
Caribe tiene que incluir la transformación de la matriz energética, 
contener las emisiones de las actividades agropecuarias y detener 
la deforestación. Ello contrasta con la estructura y evolución de 
las emisiones globales donde la principal fuente de emisiones es la 
energía.

2 Se contabilizan las emisiones de todos los sectores incluyendo USCUSS.



 79

Cambio climático, patrones de consumo y desigualdad en América Latina y el Caribe

Gráfico 3. Estructura y evolución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en ALC, 1990-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del CAIT-WRI.

La complejidad para instrumentar un proceso de mitigación con-
sistente con la construcción de una economía carbono neutral en-
tre 2050 y 2070 puede ilustrase considerando la estrecha relación 
positiva entre ingreso per cápita, consumo de energía per cápita y 
emisiones de gases de efecto invernadero per cápita provenientes 
del consumo de energía (Gráfico 4).

Ello plantea una paradoja del desarrollo: América Latina y el Ca-
ribe requieren aún una importante tasa de crecimiento del PIB que 
permita elevar el empleo y reducir la pobreza; sin embargo, este 
crecimiento económico se traduce también en un aumento del con-
sumo de energía per cápita y de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero per cápita (Pottier, 2022). De este modo, es indispensable 
para transitar a un desarrollo sustentable desacoplar la trayectoria 
del PIB per cápita de la trayectoria de las emisiones per cápita.
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Gráfico 4. Tasas de crecimiento de PIB per cápita, consumo de energía  
per cápita y emisiones de gases de efecto invernadero per cápita en ALC

Fuente: Elaboración propia con datos de CAIT, Banco Mundial y OLADE.

Los escenarios prospectivos de las emisiones de GEI provenientes 
del consumo de energía elaborados con base en el modelo IPAT 
ilustran la magnitud, la complejidad y las dificultades de cons-
truir una economía carbono neutral en América Latina y el Caribe 
(Galindo et al., 2022). El modelo IPAT específica a las emisiones de 
gases de efecto invernadero provenientes de la energía como fun-
ción del Producto Interno Bruto (PIBt), de la razón del consumo 
de energía a PIB y de la razón de CO2eet con respecto al consumo 
de energía (ecuación 1) (Labandeira, 2007; Ekins, 2000; Gutman y 
Gutman, 2017):

(1)  

Donde COee2t representa las emisiones de COee2t equivalentes 
provenientes del consumo de energía, PIBt es el Producto Interno 
Bruto y CE es el consumo de Energía. El subíndice t indica al año.
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Los escenarios elaborados en Galindo et al. (2022) muestran que 
alcanzar una economía carbono neutral en 2050 en América Latina 
y el Caribe requiere tasas de crecimiento de la eficiencia energética 
y tasas de descarbonización muy superiores a los ritmos actuales 
(Cuadro 4). En efecto, el escenario inercial muestra que las emi-
siones de gases de efecto invernadero provenientes de la energía 
continúan creciendo y alcanzarán alrededor de 4,5 tCO2eq en 2050 
(Galindo et al., 2022)

Cuadro 4. Tasas de crecimiento al 2050: Modelo IPAT

VARIABLE/
ESCENARIO BAU ESC ORDENADO ESC DESORDENADO ESC CRECIMIENTO

PIB 2,80 2,00 2,00 4,00

CE/PIB -0,61 -3,50 -5,00 -2,00

CO2ee/CE 0,01 -4,00 -5,30 -2,50

CO2ee 2,18 -5,50 -8,30 -0,50

Fuente: Galindo et al. (2022) con base en la ecuación (1). Notas: 
Escenario BAU es el escenario inercial, el escenario ordenado inicia la 
descarbonización inmediatamente para llegar a niveles de 2 tCO2e per 
cápita en 2050, el escenario desordenado nicia la descarbonización a 
partir de 2030 para llegar a niveles de 2 tCO2e en 2050 y el escenario 

de crecimiento utiliza una tasa de crecimiento de 4 % del PIB.

Un proceso de descarbonización profunda en América Latina y el 
Caribe requiere entonces transformaciones estructurales funda-
mentales al actual estilo de desarrollo. Ello se puede ilustrar con el 
análisis de las relaciones entre los actuales patrones de consumo, 
la elevada concentración del ingreso y la trayectoria de emisiones 
de gases de efecto invernadero. En efecto, la presencia de esta rela-
ción positiva entre la evolución del PIB y de las emisiones de gases 
de efecto invernadero son convalidadas por los actuales patrones 
de consumo y la elevada desigualdad del ingreso (Pottier, 2022). En 
este sentido, estos patrones de consumo no son consistentes con un 
desarrollo sustentable.
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La estructura del consumo en América Latina y el Caribe 
muestra que los principales rubros de gasto, a nivel agregado, co-
rresponden a alimentos, transporte y vivienda (Gráfico 5). Las par-
ticipaciones por rubros de gasto en el gasto total por quintiles de 
ingreso son heterogéneas y permiten identificar algunos hechos 
estilizados (Galindo, 2024):

• Los patrones de consumo en ALC se caracterizan con una 
participación del gasto en alimentos, que es uno de los prin-
cipales determinantes del bienestar de la población, como 
proporción del gasto total que disminuye conforme au-
menta el ingreso (ley de Engel, 1857) (Gráfico 6) (Clements y 
Selvanathan, 1994; Ramezani et al., 1995). Ello abre nuevos 
espacios de consumo. La forma en que se cubren estos nue-
vos espacios de consumo es determinante para caracterizar 
al estilo de desarrollo.

• La participación de gasto en transporte y en combustibles 
para transporte aumenta conforme aumenta el quintil de 
ingreso (Gráfico 7). Este aumento del gasto en transporte se 
compone de dos tendencias contrapuestas. En primer lugar, 
por una tendencia a la disminución del gasto en transporte 
público en el gasto total conforme aumente el ingreso y, en 
segundo lugar, por una tendencia al aumento del gasto en 
transporte privado como proporción del gasto total. Es este 
último componente es el que domina la trayectoria del gas-
to total en transporte y se refleja en un incremento del gas-
to en combustibles para transporte. Ello ilustra el continuo 
proceso de migración del transporte público al transporte 
privado que deriva en un conjunto de externalidades nega-
tiva como contaminación atmosférica local, accidentes y 
congestión vial y generación de gases de efecto invernadero 
(Parry y Small, 2005). Asimismo, la transición del transporte 
púbico al privado deriva en un incremento de los subsidios 
a los combustibles fósiles que son fuertemente regresivos, 
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ya que se concentran en los grupos de altos ingresos (Coady 
et al., 2015, Coady et al., 2017; Coady et al., 2019). Esto, desde 
luego, contribuye a consolidar una sociedad más segmenta-
da y con una economía política contraría a la transición cli-
mática donde los grupos de ingresos medios y altos buscan 
preservar estos subsidios a los combustibles fósiles.

• La participación del gasto en salud y en educación (en al-
gunos países), que son los servicios públicos con mayor in-
cidencia en el nivel de bienestar de la población, aumenta 
como proporción del gasto total (Gráfico 8) aunque con dife-
rencias importantes entre países. Ello expresa que la pobla-
ción que abandono en las últimas tres décadas condiciones 
de pobreza y se establece como grupos de ingresos bajos y 
medios no está satisfecha con los servicios de salud y edu-
cación que reciben. Esto se traduce en un continuo proceso 
de migración de los servicios públicos de salud y educación 
(en algunos países) a los servicios privados de educación 
(en algunos países) y salud. Esta migración configura una 
sociedad crecientemente segmentada donde los grupos de 
altos ingresos utilizan los servicios privados de transporte, 
educación y salud y los grupos de ingresos bajos son los que 
utilizan los servicios públicos de transporte, de salud y edu-
cación. Esta sociedad crecientemente segmentada tiene ma-
yores dificultades para amortiguar los impactos del cambio 
climático en contraposición a una sociedad con un sistema 
de salud pública universal y de calidad.
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Gráfico 6. Participación del gasto en alimentos por quintiles de ingreso

Colombia Costa Rica

Chile México

República Dominicana

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Presupuesto 
de los Hogares ENPH 2017 de Colombia, Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH, 2018-2019) de Costa Rica, IX Encuesta de 
Presupuestos Familiares [EPF] 2021-2022 de Chile, Encuesta de Ingreso y 

Gastos de los Hogares [ENIGH] 2022 de México, Encuesta Nacional de Gastos 
e Ingresos de los Hogares [ENGIH] 2018 de República Dominicana.
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Gráfico 7. Participación del gasto en transporte y combustibles para 
transporte por quintiles de ingreso

Colombia Costa Rica

Chile México

República Dominicana

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Presupuesto 
de los Hogares ENPH 2017 de Colombia, Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018-2019) de Costa Rica, IX Encuesta de 
Presupuestos Familiares [EPF] 2021-2022 de Chile, Encuesta de Ingreso y 

Gastos de los Hogares [ENIGH] 2022 de México, Encuesta Nacional de Gastos 
e Ingresos de los Hogares [ENGIH] 2018 de República Dominicana.
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Gráfico 8. Participación del gasto en salud y educación  
por quintiles de ingreso

Colombia Costa Rica

Chile México

República Dominicana

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Presupuesto 
de los Hogares ENPH 2017 de Colombia, Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018-2019) de Costa Rica, IX Encuesta de 
Presupuestos Familiares [EPF] 2021-2022 de Chile, Encuesta de Ingreso y 

Gastos de los Hogares [ENIGH] 2022 de México, Encuesta Nacional de Gastos 
e Ingresos de los Hogares [ENGIH] 2018 de República Dominicana.
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Este proceso de migración de los servicios públicos de transporte, 
salud y educación (en algunos países) ilustra el creciente desencan-
to e insatisfacción con el actual estilo de desarrollo de los nuevos 
grupos de ingreso medios y bajos que abandonaron condiciones de 
pobreza en las últimas décadas. Más aun, muestra una de las para-
dojas del desarrollo actual en ALC: El crecimiento económico y las 
políticas sociales contribuyeron a que una parte importante de la 
población abandonara condiciones de pobreza y se convirtieron en 
grupos de ingresos medios y bajos. Sin embargo, estos grupos están 
inconformes con las consecuencias del actual estilo de desarrollo 
que se ilustra con su insatisfacción con los servicios públicos de 
transporte, salud y educación y donde tienen que gastar una par-
te significativa de sus nuevos ingresos por estos servicios de modo 
que mantenerse como grupos medios de ingresos resulta costoso. 
Este estilo de desarrollo convalida una sociedad crecientemente 
segmentada y desigual donde los grupos de ingresos medios y altos 
no utilizan los servicios públicos y, además, convalida un estilo de 
desarrollo que no es sustentable.

En este contexto, existen dos elementos que ilustran la relevan-
cia de incorporar los patrones de consumo y los niveles de desigual-
dad en la transición climática justa:

1.  La participación del gasto en transporte y electricidad repre-
senta una parte significativa del gasto total, en particular en 
los quintiles de ingresos más bajos (Cuadro 4). En este senti-
do, la transición climática que conlleva una electrificación 
masiva de la economía generada con energías renovables 
conlleva a una reducción de los costos de estos insumos (Bol-
ton, 2020). A estas ventajas se puede incluir el ahorro en el 
gasto que implicaría el uso de servicios públicos universa-
les de calidad de transporte, salud y educación. Todo ello se 
traduce en una reducción del gasto en estos rubros lo que 
flexibiliza la restricción presupuestal de los hogares y per-
mite aumentar el gasto en otros rubros con incidencia en el 
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bienestar social. En este sentido, avanzar en la transición cli-
mática justa apoyada en una nueva matriz de servicios públi-
cos y privados contribuye a reducir la segmentación actual 
de la sociedad y contribuye a configurar un consenso econó-
mico, política y social a favor de la transición climática.

2.  Reducir la actual desigualdad del ingreso contribuye a una 
transición climático justa y más eficiente. En efecto, una so-
ciedad menos segmentada y compacta hace más viables las 
metas de mitigación de emisiones de gases de efecto inverna-
dero y reduce la vulnerabilidad climática.

Políticas públicas para la transición climática justa

Atender el desafío del cambio climático requiere instrumentar 
transformaciones estructurales al actual estilo de desarrollo. En 
efecto, instrumentar los procesos de mitigación que requiere alcan-
zar una economía carbono neutral entre 2050 y 2070 y los procesos 
de adaptación para reducir significativamente la vulnerabilidad a 
los impactos del cambio climático requiere transformar los actua-
les patrones de consumo y producción.

La evidencia presentada en este ensayo muestra que los actuales 
patrones de consumo no son sustentables atendiendo al conjunto 
de las externalidades negativas que ocasionan como contamina-
ción atmosférica, de suelos y de los recursos hídricos, a su contri-
bución a las emisiones de gases de efecto invernadero y a que no 
construyen a conformar una sociedad y economía menos vulnera-
ble a los impactos del cambio climático.

De este modo, es necesario:

• Construir una nueva matriz pública privada de servicios 
de transporte, de educación y salud universal, incluyente y 
de calidad que contenga los procesos de migración de los 
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servicios públicos a los servicios privados. Esta nueva ma-
triz de servicios públicos y privados debe contribuir ade-
más a configurar una sociedad más igualitaria y menos 
segmentada.

• Instrumentar una transición climática donde se generalice 
el uso de la electricidad en las actividades económicas, los 
hogares y la movilidad y donde la energía eléctrica sea ge-
nerada con base en energías renovables. En este contexto, 
la reducción de costos de la energía reducirá los gastos en 
electricidad y transporte de los hogares y también sus gas-
tos en insumos, productos y servicios que utilicen a la elec-
tricidad renovable como insumo. Ello permite flexibilizar la 
restricción presupuestal de los hogares y aumentar el gasto 
en otros rubros asociados a un mayor bienestar social.

Instrumentar una reforma fiscal sostenible incluye:

•  Impuestos a bienes y servicios que ocasionan las externali-
dades negativas ambientales. En este contexto, destaca una 
reforma fiscal ambiental con la imposición de un impuesto 
a la tonelada de carbono (tCO2e) y la eliminación paulatina 
de subsidios a los combustibles fósiles (Parry et al., 2021). 
Esta reforma debe considerar explícitamente sus potencia-
les efectos en la distribución del ingreso e incorporar medi-
das compensatorias (Kuishuang et al., 2018, Sterner, 2012). 
Ello es particularmente relevante en el contexto de la transi-
ción climática donde el precio a la tCO2e puede alcanzar ni-
veles de USD 300 o, incluso, USD 700 en 2050 (NGFS, 2021).

• Gravámenes a los consumos con alto impacto en salud y el 
bienestar social como azúcar, bebidas alcohólicas, cigarros, 
y juego (Cnossen, 2020).



 91

Cambio climático, patrones de consumo y desigualdad en América Latina y el Caribe

• Gravámenes a la riqueza y consumos o comportamientos de 
grupos de altos ingresos como herencias, bienes y viajes de 
lujo y alta gama.

Esta reforma fiscal debe contribuir a (Ekins y Speck, 2011):

• Controlar las externalidades negativas a través de generar 
una nueva matriz de rentabilidad favorable al desarrollo 
sustentable.

• Generar recursos fiscales adicionales que contribuyan a 
preservar los equilibrios fiscales, y a compensar la pérdida 
de ingresos fiscales derivados de la construcción de activos 
varados, por ejemplo, en la producción y venta de combusti-
bles fósiles (Gonzalez-Mahecha et al., 2019; McGlade y Ekins, 
2015; Bisted et al., 2019). Ello es especialmente relevante en 
Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil (So-
lano-Rodríguez et al., 2019).

• Promover un segundo dividendo fiscal de un mayor dina-
mismo económico o mejorar la distribución del ingreso. 
Ello incluye paquetes compensatorios a grupos particular-
mente vulnerables a las nuevas estructuras impositivas.

Apoyar la inversión en infraestructura sostenible. Esto es, estima-
ciones recientes sugieren que es necesario invertir anualmente en 
infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe alrededor 
del 5 % del PIB promedio anual (Galindo et al., 2021). Este monto 
es mayor de incluirse el gasto en otros rubros asociados al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS].

Estas transformaciones pueden contribuir a configurar una 
economía baja en carbono más incluyente, socialmente menos seg-
mentada y con menor población en condiciones de pobreza (Ma-
lerba et al., 2022). Estas transformaciones estructurales donde se 
elimine la pobreza son factibles dentro del presupuesto de carbono 
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aun disponible para cumplir con el Acuerdo de París de cambio cli-
mático (Chancel et at., 2023).

Los potenciales efectos de estas políticas públicas se ilustran 
en el Cuadro 6. Estos impactos sugieren que la transición climáti-
ca justa es consistente con una mayor igualdad de ingresos y que, 
más aún, una mayor igualdad de ingresos contribuye a los procesos 
de mitigación y adaptación al cambio climático (Budolfson et al., 
2021). En este contexto, es factible construir un amplio consenso a 
favor de una transición climática justa que combina mayor eficien-
cia y dinamismo económico, procesos de mitigación y adaptación 
e igualdad social.

Cuadro 6. Políticas públicas y potenciales impactos

Medida Efectos potenciales
Población por debajo de la 
línea de pobreza.
Grupos de ingresos bajos y 
medios

Servicios públicos
Transición climática
Reforma fiscal sustentable 
con reciclaje fiscal

Efectos positivos
Efectos positivos
Efectos positivos
Efectos positivos 
(distribución del ingreso)

Grupos de ingreso medios 
(clase media)

Incentivos fiscales y 
financieros para transición 
climática en actividades 
económicas y hogares

Efectos positivos

Grupos de alto ingresos Impuestos Efectos negativos

Fuente: Elaboración propia con base en Chancel et al. (2023).

Conclusiones

El actual estilo de desarrollo en América Latina y el Caribe no es 
sustentable. En efecto, no obstante diversas mejoras económicas y 
sociales, no ha podido atender la presencia de una pobreza crónica, 
de una mala distribución del ingreso y, más aún, la generación de 
un conjunto de externalidades negativas y un aprovechamiento no 
sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables. 
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Todo ello está erosionando las bases de sustentación del actual di-
namismo económico.

En este contexto el desafío del cambio climático intensifica las 
dificultades del actual estilo de desarrollo atendiendo a sus im-
pactos sobre las actividades económicas, el bienestar social y el 
medioambiente y a la movilización de recursos necesarios para ins-
trumentar los procesos de descarbonización profunda consistentes 
con el Acuerdo de París de cambio climático. La evolución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y sus escenarios prospec-
tivos muestran un incremento continuo con una alta asociación 
positiva con la trayectoria del producto y del consumo de energía. 
En este sentido, es indispensable desacoplar la trayectoria de emi-
siones de la evolución del consumo de energía y del producto.

De este modo, atender el desafío del cambio climático requie-
re transformar el actual estilo de desarrollo. En el centro de estas 
transformaciones están las relaciones que se establecen entre los 
actuales patrones de consumo, la desigualdad y el cambio climá-
tico. En efecto, la evidencia disponible de los actuales patrones 
de consumo, apoyados por una fuerte concentración del ingreso, 
muestran un proceso de transición del uso de los servicios públi-
cos de transporte, educación (en algunos países) y salud al uso de 
servicios privados de transporte, educación y salud. Este proceso 
de migración contribuya a generar mayores emisiones de gases de 
efecto invernadero y otras externalidades negativas y convalida la 
estrecha relación entre emisiones de GEI y la evolución del produc-
to y configura una sociedad crecientemente segmentad y desigual.

Atender entonces el desafío del cambio climático requiere la 
construcción de una nueva matriz de servicios públicos y privados 
universal, incluyente y de calidad que sea utilizada por el conjun-
to de la población, instrumentar una reforma fiscal sostenible que 
contribuya a contener las externalidades negativas, aumentar los 
ingresos fiscales, apoyar la construcción de nueva infraestructura 
sustentable y promover un segundo dividendo en la distribución 
del ingreso y el dinamismo económico. Todo ello debe contribuir a 
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construir un amplio consenso social a favor de una transición cli-
mática justa.

De este modo, una transición climática justa puede apoyarse en 
una amplia coalición de grupos de ingresos bajos y medios que se-
rían favorecidos por la configuración de nuevos servicios públicos 
privados universales y de calidad y por la creación de nuevos em-
pleos sustentables. Asimismo, la transición climática puede apun-
talarse con la construcción de una nueva infraestructura social que 
contribuya a configurar un amplio consenso entre los nuevos acto-
res sociales y políticos del siglo XXI. Por ejemplo, la construcción 
de un sistema de cuidados (adultos mayores e infantes) es conside-
rada una medida fiscal inteligente que tiene un triple dividendo: 
contribuye al bienestar de los adultos mayores e infantes, su cons-
trucción tiene un efecto dinamizador en el producto y contribuye a 
que las mujeres reduzcan su tiempo dedicado al cuidado y puedan 
participar en mejores condiciones en el mercado laboral reducien-
do la brecha de género de participación y de salarios.
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