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Diez mensajes centrales
1. Previo al COVID-19, América Latina y el Caribe 

mostraba bajo crecimiento, espacio limitado de   
política fiscal y conflictos sociales crecientes y 
movimientos masivos de migrantes y refugiados.

2. Sus efectos generarán la recesión más grande que ha 
sufrido la región: -5,3%

3. El desploma el comercio en -15%.

4. Aumento del desempleo con efectos en pobreza y 
desigualdad.

5. La pandemia tiene efectos diferentes según grupo 
social: adultos mayores, niñez, jóvenes, mujeres, 
pueblos indígenas, afrodescendientes.

6. La pandemia visibilizo los problemas estructurales del 
modelo económico y las carencias del sistema de 
protección social y brechas del régimen de bienestar

7. Las medidas anunciadas buscan contener el 
virus, proteger los ingresos de los hogares y la 
fuerza laboral, evitar el colapso del sistema 
económico y proteger a la población más 
vulnerable

8. Han reorientado sus presupuestos públicos 
pero será insuficientes y se requerirá mayor 
financiamiento externo a bajos costos, con 
alivios al servicio de la deuda a los MICS y en 
especial a El Caribe.

9. El reinicio de las economías nacionales y la 
flexibilización de la parada productiva 
requiere un buen equilibrio entre la 
trayectoria COVID-19 y las consideraciones 
socioeconómicas.

10. Debilitamiento del multilateralismo, 
proteccionismo comercial y reducción de la 
cooperación internacional.



Reducción del 
comercio 

internacional

Caída de los precios 
de los productos 

primarios

Intensificación de la 
aversión al riesgo y el 
empeoramiento de las 
condiciones financieras 

mundiales

Menor demanda de 
servicios turísticos

Reducción de las 
remesas

Canales de transmisión de la crisis de COVID-19 en 
América Latina y el Caribe



Marco analítico de los efectos del COVID-19

Efectos directos en los 
sistemas de salud

Efectos indirectos en la  
oferta y la demanda

Suspensión de 
actividades productivas 

internas

Comercio 
internacional

Carga extraodinaria en sistemas 
fragmentados y acceso deisgual

al tratamiento médico

Comercio

Turismo y 
transportes

Manufactura

Agricultura



Fuente: CEPAL
a/ América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana
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El mayor endeudamiento y los pagos de intereses que superan los 
gastos de capital y en salud son un techo al gasto público

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (31 PAÍSES): NIVELES DE DEUDA PÚBLICA BRUTA 

DE LOS GOBIERNOS CENTRALES, 2000-2019

(En porcentajes del PIB)
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 Caribe (13 países) América Latina (prom simple, 18 países)

América Latina: aumentó
de 15 puntos porcentuales
entre 2011 y 2019

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PAGO DE INTERESES, 

GASTOS DE CAPITAL Y EN SALUD DE GOBIERNOS CENTRALES, 2010-2019

(En porcentajes del PIB)
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Fuente: CEPAL.



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama fiscal 2019,

El monto de la evasión y elusión fiscales 
(6,3% del PIB regional) equivale a:

• La mitad del gasto social del gobierno central

• 3 veces el gasto requerido para cubrir por seis 
meses a todas las personas que se encontrarán 
en situación de pobreza en 2020 

• Más elevado que el gasto promedio del 
gobierno central en educación (4%) y salud 
(2,2%)
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AMÉRICA LATINA: INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
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Un espacio inmediato para las políticas de corto y mediano plazo:
reducir la evasión y la elusión fiscal  



Alicia Bárcena
Los efectos económicos y sociales del Covid-19 en América Latina y el Caribe

Impacto Social
• La caída económica agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo (37.7m) y llevará a 28.7 millones 

de personas adicionales a la pobreza (215m) y a 15.9 millones de personas a la pobreza extrema (87m).

• La CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante seis meses para 
toda la población que vive en la pobreza en 2020 (215 millones, el 34,7% de la población).
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

EN SITUACIÓN DE POBREZA EN 2020 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (18 PAÍSES): ESTIMACIÓN DEL COSTO ADICIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS EQUIVALENTES A UNA LÍNEA DE POBREZA PARA ENFRENTAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Ingreso de 
emergencia

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, “El desafío social en tiempos del COVID-19”, Informe Especial COVID-19, Nº 3, 12 de mayo [en línea]
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf


Las medidas de contención y cuarentena profundizan la 
crisis de los cuidados en la región y la violencia al interior de los hogares

En el mercado laboral En los hogares

Salud Trabajo doméstico remunerado Trabajo no remunerado

La presión sobre los sistemas de 
salud impacta 
significativamente a las mujeres 
(72,8% del total de personas 
ocupadas en este sector). 

Intensificación de las jornadas 
laborales pueden afectar las 
condiciones de trabajo.

Sobrecarga de trabajo al 
combinar responsabilidades 
laborales y demandas de 
cuidados en sus hogares.

Persiste la discriminación salarial 
de género entre profesionales 
de la salud.

La vulnerabilidad del trabajo doméstico
remunerado (11,4% de las mujeres
ocupadas) se agudiza:
• 77,5% de las personas que se dedican

a estos trabajos se encuentran en la
informalidad

• Aumento de tareas de cuidados
relacionadas con el cierre de escuelas

• Incremento de demandas de
cuidados de salud

• Restricciones de circulación impiden
que las trabajadoras domésticas
realicen su trabajo

En el período previo a la 
crisis sanitaria, las mujeres 
destinaban entre 22 y 42 
horas semanales a 
actividades de trabajo 
doméstico y de cuidados no 
remuneradas.

Con el cierre de las 
escuelas, el aislamiento 
social y el aumento de 
personas enfermas, la 
sobrecarga de trabajo no 
remunerado se intensifica. 



Efectos sanitarios y socioeconómicos diferentes según grupos de 
población y su capacidad de respuesta

▪ Imposibilidad de trabajar a distancia, hacinamiento y la falta de agua y saneamiento 
aumentan riesgos de infección de los pobres y vulnerables.

▪ Mayor riesgo de muerte para pobres y vulnerables por enfermedades pulmonares, 
cardiovasculares y diabetes.

▪ Los trabajadores informales (con gran participación de mujeres, jóvenes, indígenas, 
afrodescendientes y migrantes) no generan ingresos y carecen de ahorros.

▪ Los primeros casos de COVID-19 se registraron en grupos y áreas urbanas con 
mayores ingresos, más recursos y mejores condiciones de salud.

▪ Los nuevos casos se registran en áreas de bajos ingresos, más vulnerables 
económicamente y con menor acceso a servicios de salud.

▪ Para los pobres, las cuarentenas tienen peores consecuencias familiares, sociales y 
económicas y son más difíciles de cumplir.



Tecnologías digitales en hogares 
• Más de dos tercios de personas usan internet, pero amplios sectores carecen de acceso: solo 26% del empleo formal puede 

hacer teletrabajo

• Respuestas al aislamiento social aumentan desigualdades discriminando a los más pobres y vulnerables, con impacto 
diferenciado en mujeres

• Solo 20% de estudiantes tienen acceso a teleducación de 154 millones de niños, niñas y adolescentes están afuera de la 
escuela
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La integralidad de la Agenda 2030 está en 
riesgo por el dispar avance de los ODS, 
particularmente ante la pandemia



Señales de alerta a solo diez años de 2030

Fuente: CEPAL

Avance de 72 series estadísticas de los indicadores de los 17 ODS para la región

N. de seriesODS

4

5

Alcanzaron el umbral establecido por la meta

Se necesita más intervención de políticas 
públicas

Tendencia correcta

Están estancados 

Están en retroceso

Grado de avance

15

13

27

Se necesita una fuerte intervención de políticas 
públicas

8



Incluso antes de la pandemia, la pobreza extrema se erradicaría solo con una 
fuerte redistribución de ingresos y un alto crecimiento del PIB
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América Latina: Proyección de la tasa de pobreza extrema regional al 2030 frente a distintos escenarios de 
crecimiento del PIB per cápita y de cambios en la distribución del ingreso

Fuente: CEPAL, sobre la Base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)
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extrema



Una estimación preliminar de los efectos posibles de Covid-19 en  la pobreza 
extrema en 2020 indica que no se cumpliría la meta del ODS 1

META

Erradicar la pobreza 

extrema

América Latina: proyección de la tasa de pobreza extrema regional en 2030 en función de distintos escenarios de 
crecimiento del PIB per cápita y de cambios en la distribución del ingreso, y de una simulación sobre el impacto de la 

COVID-19 en la pobreza extrema en 2020
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Efecto de Covid-19



América Latina y el Caribe:  una región comprometida con la Agenda 2030

2016 2017 2018 2019 2020
Colombia Argentina Bahamas Chile* Argentina* 

México Belice Colombia* Guatemala* Barbados
Venezuela Brasil Ecuador Guyana Belice*

Chile Jamaica Santa Lucía Costa Rica* 

Costa Rica México* Ecuador*
El Salvador Paraguay Honduras* 

Honduras
República
Dominicana Panamá*

Guatemala Uruguay* Perú* 

Panamá 
San Vincente y Las 
Granadinas

Perú Trinidad y Tobago 

Uruguay

Total INV anualmente 3 11 8 4 10
Total INVs LAC 3 14 22 26 36
Número total de países 3 14 19 21 25

% de 33 países ALC 9% 42% 58% 64% 76%

Países con más de 1 INV 3 5 12

* Presentan por segunda vez

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=348&menu=3170
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=328&menu=3170
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=432&menu=3170
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=408&menu=3170
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=340&menu=3170


Solicitud del SG de establecer centros 
regionales de gestión del conocimiento.

Responder a necesidades nacionales 
relacionadas con la Agenda 2030.

Coordinar y poner a disposición los 
activos regionales del sistema de las 
Naciones Unidas en la región.

Es una co-creación del sistema de 
desarrollo de las Naciones Unidas.

Punto de encuentro y referencia para 
toda la información relacionada a la 
Agenda 2030. 

Realizar el seguimiento de los avances y 
logros de la Agenda y los ODS.

Plataforma regional de conocimiento para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible



COUNTRIES

Estrategia Nacional Para la Implementación de la Agenda 2030 



La continuidad del proceso Informe Nacional Voluntarios 
en tiempos de COVID-19

▪ El INV es un momento en el largo proceso de implementación de la Agenda 
2030: para reflejar lo que se avanzó y lo que falta.

▪ Ante la pandemia, los países pueden incluir los nuevos desafíos que han 
resultado de la pandemia en la elaboración de sus informes y en la 
implementación de la Agenda 2030 en general.

▪ Identificar como la pandemia afecta a los grupos más vulnerables, y las 
estrategias y políticas  para no dejar a nadie atrás.

▪ 11 de mayo, Reunión virtual de los países de América Latina y el Caribe que 
presentan Informes Nacionales Voluntarios ante el Foro Político de Alto Nivel 
sobre Desarrollo Sostenible 2020.



Propuestas

1. En lo inmediato, implementar un ingreso equivalente a una línea de
pobreza por seis meses a la población en situación de pobreza.

2. En el corto plazo, aumentar el espacio fiscal para diseñar medidas efectivas,
y fortalecer mecanismos para apoyar ingresos, empleos y empresas,
particularmente las estratégicas y las MiPYMEs.

3. En el mediano plazo, formular respuestas para un mundo post COVID que
traerá cambios de modelo, de la estructura productiva con mayor igualdad y
sostenibilidad.

4. Se requiere un Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social
(fiscal, social y productivo) que incluya la universalización de acceso a los
derechos, ingreso básico universal y un sistema de cuidados.

5. Impulsar la integración regional en una nueva geografía económica.



Economía resiliente, inclusiva y de bajo Carbono en ALC: 
Priorizar sectores para un gran impulso ambiental

Los grandes ejes de trabajo en la transición:

1. Producción de energías limpias: transición energética (son más baratas, de menor huella 
ambiental, más intensas en empleo y pueden ser producidas nacionalmente).

2. Desarrollo de los nexos entre agua/suelos/biodiversidad y pagos a servicios de los 
ecosistemas para su restauración. 

3. Sistemas de conectividad digital y movilidad pública eléctrica (tienen vida más larga, 
menos mantenimiento, menor huella ambiental, podrían ser fabricados en la región y 
tienen importantes rezagos en la actualidad). 

4. Infraestructura de saneamiento básica (atiende la salud, son intensas en mano de obra, 
de material nacional y baja huella ambiental).

5. Fortalecimiento de la economía del cuidado mediante cadenas de producción más cortas 
(infraestructura de salud, de especialistas, de equipamiento, de medicamentos).



Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Base de Datos 
Estadísticos Sustantivos de la Organización (FAOSTAT), Roma [en línea] http://www.fao.org/faostat/es/.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Base de Datos 
Estadísticos Sustantivos de la Organización (FAOSTAT) [en línea] http://www.fao.org/faostat/es/ [fecha de 
consulta: enero de 2019].

INTENSIDAD EN EL USO DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS, 2000-2016AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE PERDIDA DE BOSQUES Y EXPANSIÓN 
DE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS, 1990-2015

(En millones de hectáreas)

Pactos en sectores prioritarios
Un pacto para la transición agroecológica protegiendo ecosistemas



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2018 (LC/PUB.2019/2-P), Santiago, 2019 2. World
Resources Institute 2017.

PROPORCIÓN DE LA OFERTA DE ENERGÍA PRIMARIA RENOVABLE 
QUE REQUIERE Y NO REQUIERE COMBUSTIÓN EN EL TOTAL, POR TIPO DE FUENTE, 2016

▪ Entre 1990 y 2016, la proporción 
renovable de la matriz energética 
disminuyó del 28,9% al 26,5% y 
más de la mitad de las fuentes 
renovables aún requiere 
combustión.

▪ El sector transporte es 
responsable por 32.4% de las 
emisiones de GEI en comparación 
con el promedio mundial de 
18.5%.

▪ Urgen intervenciones que 
integran cambios en la matriz 
energética y la movilidad urbana.

Pactos en sectores prioritarios
Un pacto para la transición energética



Energías renovables y creación de empleo
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CREACIÓN DE EMPLEO SEGÚN TECNOLOGIAS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
Puestos de trabajo/MW y puestos de trabajo/MW/año 



Alicia Bárcena
Los efectos económicos y sociales del Covid-19 en América Latina y el Caribe

Pactos en sectores prioritarios
Transición del mundo material al mundo digital

Nuevos modelos de negocios

Computación en la nube

Robótica 

Internet de las cosas (IoT)

Analítica de grandes datos 

Inteligencia artificial 

Propuesta de valor

Gestión

•Nuevos modos de promoción de los productos
•Reducción de intermediación
•Control en tiempo real de opiniones de clientes
•Personalización de los productos según preferencias 
•Digitalización de procesos manufactureros tradicionales 
•Generación de nuevo valor agregado a productos mediante la 

integración de servicios 

•Reducción del costo de comunicación entre los integrantes de la red
•Creación de nuevos bienes colectivos, por ejemplo gestión de 

inventarios compartidos
•Reducción de los costos de control de las redes, permitiendo 

supervisión objetiva en tiempo real

• Incremento en la eficiencia de los procesos rutinarios. 



El mundo post COVID-19 exige más cooperación e integración regional

▪ Pensar el futuro de la región en la nueva geografía económica para depender menos de 
manufacturas importadas e imaginar cadenas de valor regionales

▪ Se requieren políticas industriales que permitan a la región fortalecer capacidades 
productivas y generar nuevos sectores estratégicos

▪ Para incidir en la nueva economía mundial, la región debe avanzar hacia una mayor 
integración productiva, comercial y tecnológica.

▪ Un mercado integrado de 650 millones de habitantes constituiría un importante seguro 
frente a perturbaciones generadas fuera de la región. 

▪ Permitiría alcanzar la escala requerida para viabilizar nuevas industrias y promover redes 
de producción e investigación tecnológica compartida entre países y subregiones. 

▪ Generar certezas ciudadanas a partir de un nuevo régimen de protección social universal 
con un ingreso básico.

▪ Gobernanza internacional inclusiva y sostenible con base en la Agenda 2030.
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Alicia Bárcena
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Conversatorio "RELEVANCIA DE LA AGENDA 2030 EN TIEMPOS DE 
COVID19“
Lunes 1 de junio de 2020
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MUCHAS GRACIAS


