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Introducción

Los datos científicos son inequívocos. Latinoamérica y 
el Caribe (LAC) enfrentan una triple crisis planetaria que 
amenaza con revertir décadas de desarrollo. De acuerdo 
al último informe del IPCC, nuestra región se verá despro-
porcionadamente impactada por fenómenos meteoro-
lógicos extremos, estrés hídrico y pérdida acelerada de 
biodiversidad de no implementarse medidas urgentes de 
adaptación y mitigación.1

En medio de un mundo en constante transformación, la 
región enfrenta el imperativo de llevar a cabo una tran-
sición socio-ecológica que permita la reconciliación del 
bienestar social y económico con la protección ambiental. 
Lograr este cambio de paradigma requiere transforma-
ciones estructurales profundas, incluyendo la transición 
hacia matrices energéticas descarbonizadas y diversifica-
das, restauración de ecosistemas vitales, y democratiza-
ción de sistemas agroalimentarios para garantizar sobe-
ranía alimentaria.

Esta transición no solo es una aspiración necesaria, sino 
un desafío político ineludible para construir alternativas 
que nos permitan transitar hacia un futuro sostenible y 
justo. Es necesario actuar ya. Numerosos estudios coinci-
den en que esta década representa nuestra última opor-
tunidad para encauzar nuestras economías dentro de 
límites ambientalmente seguros y socialmente justos.2

Es un imperativo que aquellos actores históricamente 
responsables de la triple crisis planetaria contribuyan 
prioritariamente a atender la emergencia.  Los países de-
sarrollados, habiendo basado su crecimiento en combus-
tibles fósiles y prácticas extractivas, tienen la obligación 
de proveer decenas de billones de dólares en financia-
miento hacia el sur global. Si bien estos fondos son indis-
pensables, la magnitud del reto que enfrentamos requie-
re simultáneamente explorar reformas fiscales verdes y 
progresivas a nivel doméstico y a través de la cooperación 
internacional. 

Tras décadas de elusión fiscal sistemática, ha llegado la 
hora de que grandes corporaciones contaminantes y éli-
tes económicas contribuyan de forma justa y progresiva, 
reformando el sistema tributario global para hacerlo más 
eficaz e inclusivo.

Este reporte utiliza el marco de derechos humanos y prin-
cipios de derecho ambiental para construir una hoja de 
ruta común con propuestas de políticas fiscales para la 
región LAC. Al respecto, este informe propone un paque-
te regional de impuestos progresivos sobre la riqueza mal 
distribuida, de combate al abuso fiscal, de impuestos a las 
industrias extractivas, y de fiscalidad verde, pueden pue-
de generar un flujo constante de ingresos para aumentar 
la ambición climática al tiempo que desincentivan con-
ductas ambientalmente dañinas.

El cambio no puede esperar. La política fiscal es un com-
ponente esencial de la transformación socio ecológica. 
La evidencia muestra que con voluntad política, mecanis-
mos de coordinación multinivel y participación ciudada-
na es posible construir consensos en torno a fiscalidades 
progresivas y favorables a la sostenibilidad. El liderazgo 
en este ámbito es cada vez más demandado por la ciuda-
danía global. El planeta y las poblaciones más vulnerables 
no pueden seguir esperando por acciones fiscales trans-
formadoras.
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Sección I: 
Transición socio-ecológica 
justa como objetivo integral
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La idea de transición socio-ecológica ha ganado terreno en materia aca-
démica y de política pública, como un marco integral para la orientación 
de las políticas diseñadas para afrontar la crisis ecológica. Complemen-
tario a las ideas de justicia y acción climática, el concepto de transición 
socio-ecológica justa invita a poner el foco en el proceso y no solo en el 
resultado, con el fin de que tanto tomadores de decisión y actores in-
volucrados, consideren la implementación de principios y acciones que 
resguarden los derechos de las personas y la salud de los ecosistemas.3

En ese sentido, el marco de transición socio-ecológica justa ha sido 
de gran utilidad para pensar el cambio esencial de nuestros sistemas  
socio-técnicos (energía, transporte, recursos naturales, manejo de de-
sechos, provisión de agua potable, salud y educación, seguridad social, 
etc.) hacia escenarios de sostenibilidad, que nos ayuden a cumplir con las 
metas globales y nacionales contra la contaminación, pérdida de biodi-
versidad y cambio climático. Adicionalmente, su uso se ha ampliado, tam-
bién, al cambio socio-cultural de la relación de nuestras sociedades con 
la naturaleza, reconociendo su estrecha interdependencia y, por lo tanto, 
la necesidad de incorporar su protección en los sistemas de producción y 
consumo más intensivos con el medio ambiente.

La aceleración de la crisis climática y la necesidad de una transición  
socio-ecológica están generando fuertes tensiones económicas y sociales 
a nivel global. Los países de LAC se enfrentan a desafíos particulares en 
este contexto. Por un lado, sus economías siguen dependiendo en gran 
medida de la extracción y exportación de combustibles fósiles y otras ma-
terias primas, lo que dificulta alejarse de esos sectores. Al mismo tiempo, 
sufren impactos desproporcionados del calentamiento global por su ubi-
cación geográfica y menor capacidad de adaptación. Esto está creando 
fuertes tensiones fiscales. Los gobiernos necesitan invertir en adaptación 
climática, energías renovables y servicios públicos, pero dependen de in-
gresos provenientes de sectores que deben desmantelarse progresiva-
mente. 

A su vez, los Estados enfrentan demandas sociales crecientes en un con-
texto de crisis global interconectada. En este sentido, mantener el statu 
quo se está volviendo insostenible ante la magnitud de la emergencia 
climática y las demandas ciudadanas de transformación.  Se requiere un 
nuevo enfoque para las políticas fiscales, que logre un equilibrio entre la 
sostenibilidad ambiental y el bienestar material de la población. La políti-
ca fiscal debe atender de manera simultánea e integrada las múltiples ne-
cesidades y demandas, promoviendo nuevos pactos sociales y económi-
cos capaces de conducir una transformación socio-ecológica equitativa.

Sección I: Transición socio-ecológica justa  
como objetivo integral
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Sección II: 
La desigualdad 
de la triple crisis planetaria 
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La triple crisis planetaria que conjuga la emergencia climática, el incremento 
de la contaminación y la rápida pérdida de biodiversidad es un fenómeno 
global que genera impactos económicos, sociales, ambientales y culturales 
en comunidades y ecosistemas, siendo sus causas y efectos desiguales tanto 
a nivel interestatal como doméstico. Asimismo, la triple crisis planetaria mul-
tiplica las desigualdades, agravando las condiciones preexistentes de inequi-
dad y aumentando desproporcionadamente los impactos sobre poblaciones 
en situación de vulnerabilidad.4

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) reconoció que la vulnerabilidad al cambio climático 
es multidimensional y producto de factores no climáticos (tales como la po-
breza, construcciones sociales sobre roles de género, brechas de desigual-
dad estructurales y marginaciones).5 Las consecuencias del cambio climático 
afectan especialmente a personas en situación de pobreza, que enfrentan 
condiciones de discriminación estructural y un acceso limitado para partici-
par de la toma de decisiones. Estos grupos desaventajados incluyen a muje-
res, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, personas con discapaci-
dad y poblaciones rurales, entre otros.6 Lo mismo sucede con los fenómenos 
interrelacionados de pérdida de biodiversidad y aumento de la contamina-
ción, sus impactos agravan las condiciones estructurales de marginación y 
discriminación de las poblaciones históricamente rezagadas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima que 
habrá entre 2 y 16.7 millones de personas viviendo en pobreza a causa del 
cambio climático y entre 1.1 y 9.6 millones de personas viviendo en extrema 
pobreza.7 En 2021, alrededor del 50% de las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero (GEI) provienen de sólo 3 países que son grandes emiso-
res (China, Estados Unidos de América y la Unión Europea), mientras que el 
grupo de los países menos desarrollados sólo generaron el 0,56% de estas 
emisiones.8 En 2021, la región de LAC contribuyó con menos del 5% de emi-
siones globales, siendo Brasil, México y Argentina los países con mayores 
emisiones.9

Por otra parte, LAC registra el mayor declive poblacional de especies animales 
en el periodo entre 1970 a 2018.10 Durante este periodo, la disminución media 
global de animales (ej. peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, etc.) en toda 
la región fue de 94%, lo que la convierte en la región con mayor pérdida de 
biodiversidad en el mundo.11 Esto se debe en gran medida a los cambios de 
uso de suelo, la deforestación y la pérdida de hábitats por el avance de pro-
yectos de desarrollo, la explotación de recursos naturales y la expansión de la 
agroindustria.12 El bienestar de nuestras sociedades dependen decisivamente 
de la salud de nuestros ecosistemas, su biodiversidad y sistemas naturales, 
por lo que su degradación directamente afecta y exacerba las condiciones 
preexistentes de precariedad, inseguridad y desigualdad en la región. 

Sección II: La desigualdad de la triple crisis planetaria 
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Igualmente, la región registra numerosas “zonas de sacrificio” cuyas comuni-
dades están expuestas a niveles extremos de contaminación y presencia de 
sustancias tóxicas.13 De hecho, una de cada seis muertes en el mundo está 
asociada a enfermedades derivadas de la contaminación.14 Al menos siete 
millones de vidas al año se pierden por muertes prematuras causadas por 
los efectos de la contaminación atmosférica.15 Además, las sustancias tóxi-
cas contribuyen a intensificar los problemas de pérdida de biodiversidad y 
cambio climático, con efectos negativos para los insectos, los ecosistemas 
marinos y las poblaciones de aves.16 Dicha carga de contaminación recae de 
forma desproporcionada y diferenciada sobre las personas, los grupos y las 
comunidades que ya enfrentan condiciones de pobreza y de discriminación 
sistémica. Por ejemplo, el manejo de desechos sin adecuadas salvaguardas, 
en particular el vertido, la combustión al aire libre y el procesamiento infor-
mal de desechos electrónicos, plásticos y plomos incrementa el riesgo de mi-
llones de personas en la región de LAC de exponerse a cócteles químicos que 
tienen afectaciones severas en la salud.17

Lo anterior, evidencia un aspecto reconocido por el derecho internacional 
ambiental: la emergencia climática es un fenómeno desigual. Los países de-
sarrollados tienen mayor responsabilidad histórica en la crisis climática por 
sus altos niveles de emisión, mientras que los países pobres sufren los peores 
impactos a pesar de su baja contribución al problema. La inclusión y recono-
cimiento del principio de equidad en la Convención Marco sobre Cambio Cli-
mático (CMNUCC) de 1992,18 busca responder ante dicha desigualdad estruc-
tural. Las distintas dimensiones del principio de equidad, a nivel de derecho 
climático, consideran aspectos intra-generacionales e inter-generacionales. 
En ese espíritu, se enmarca también el principio de Responsabilidades Comu-
nes pero Diferenciadas (RCPD) que  reconoce que todos los países tienen la 
responsabilidad común de abordar el cambio climático, pero que los países 
desarrollados deben liderar los esfuerzos de mitigación debido a su mayor 
contribución histórica a las emisiones y su mayor capacidad económica.

Ambos principios, el de equidad y RCPD, están contenidos en La Declaración 
de Río, en el artículo 3 de la CMNUCC, y se han incluido como parte de los 
más relevantes acuerdos de la Conferencia de la Partes (COP) tales como el 
Protocolo de Kioto19 y el Acuerdo de París.20
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Sección III: 
El rol de la política fiscal en la 
transformación socio-ecológica 
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En LAC el cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Na-
cional (NDC, por su sigla en inglés) requiere una inversión anual de entre 
el 3,41% al 4,55% del PIB a 2030, equivalente a un flujo anual promedio 
de USD 215 a 287 mil millones.21 El requerimiento de inversión anual en 
mitigación se encuentra entre el 2,28% y el 3,01% del PIB; y, para la adap-
tación se necesita entre 1,13% a 1,54% del PIB al 2030.22 El monto acumu-
lado de recursos requeridos entre 2022 y 2030 bordearía los USD 1.9 y 
2.6 billones.23 Al mismo tiempo, el financiamiento climático en LAC llegó al 
0,5% del PIB en 2020, evidenciando la necesidad de movilizar entre 7 y 9 
veces más de recursos en relación con los niveles actuales para alcanzar 
las metas de las NDC.24 Cabe señalar que, el 90% de los recursos provie-
nen de los bancos multilaterales de desarrollo y de los bonos verdes, con 
un bajo aporte de recursos nacionales.25

No obstante, el reto en LAC es que el financiamiento para combatir la tri-
ple crisis planetaria es mucho menor que el financiamiento que llega a los 
países de fuentes intensivas en carbono. De acuerdo con el Índice de Fi-
nanzas Sostenibles (IFS) elaborado por el Grupo de Financiamiento Climá-
tico para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), los 20 países más emisores 
de la región recibieron 15 veces más ingresos por actividades intensivas 
en carbono que en financiamiento sostenible para cambio climático en 
2022.26 Esta dependencia a los ingresos intensivos en carbono motiva, por 
otro lado, el incremento de inversión pública en dichas actividades. Por 
ello, dicho grupo de países destinaron 31 veces más presupuesto para in-
centivar actividades intensivas en carbono que para acciones para mitigar 
y adaptarse al cambio climático.

Pese a ello, el IFS muestra que los 20 países han aumentado sus presu-
puestos sostenibles. En 2021, destinaron USD 1.8 mil millones, mientras 
que en 2023 ascendió a USD 1.9 mil millones. A su vez, el presupuesto in-
tensivo en carbono pasó de USD 70.7 mil millones en 2021 a USD 62.4 mil 
millones en 2022.27 Sin embargo, el financiamiento internacional para el 
cambio climático disminuyó, pasando de USD 11.9 mil millones en 2021, 
a USD 11 mil millones en 2022. Mientras que el ingreso por actividades 
intensivas en carbono aumentó de USD 126.3 mil millones de 2021 a USD 
160.1 mil millones en 2022.28 Estos resultados evidencian que, a pesar de 
la alta vulnerabilidad de LAC al cambio climático, las finanzas de los países 
siguen estando vinculadas a modelos intensivos en carbono y a prácticas 
de producción y consumo insostenibles.

Una medida fundamental para mejorar la respuesta a desastres, la capaci-
dad de adaptación y la mitigación de los efectos de la triple crisis planeta-
ria en los países más vulnerables es a través de la cooperación financiera. 
Si los países de menos recursos no tienen suficientes medios financieros 
para avanzar en tales aspectos, los efectos de la crisis ambiental pueden 
causar más daños y constituir una amenaza real a los derechos humanos 
y a las condiciones que sostienen todas las formas de vida en el planeta. 

Sección III: El rol de la política fiscal en la transformación 
socio-ecológica
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Como ha declarado el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo 
de las Naciones Unidas, la financiación climática internacional debe estar 
“informada por la solidaridad, la equidad y la justicia”.29

En ese sentido, es también fundamental considerar el artículo 2.1 (c) del 
Acuerdo de París, que llama a “situar los flujos financieros en un nivel 
compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al 
clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero”.30 Dado que 
dicha movilización de recursos requiere cambios a los sistemas financie-
ros, es necesario también analizar si las estructuras tributarias globales 
facilitan la movilización de recursos necesaria para alcanzar una transi-
ción socio-ecológica que permita un “desarrollo resiliente al clima y con 
bajas emisiones”.31 

Asimismo, bajo el artículo 6 del Acuerdo de París se prevén los meca-
nismos basados en el mercado y los no relacionados con el mercado 
que buscan fomentar la cooperación entre los Estados para promover 
una mayor ambición climática en materia de mitigación para así cumplir 
con los objetivos del Acuerdo.32 Bajo dicho esquema, los Estados partes 
reconocieron que existen formas de cooperar que van más allá de los 
sistemas de transferencias de emisiones, como son los mecanismos de 
comercio de emisiones, que pueden adoptar distintos enfoques centra-
do en la cooperación para formular políticas que contribuyan a la acción 
climática efectiva.33 Dentro de las medidas o mecanismos no relacionadas 
con el mercado que prevé el Acuerdo de París se encuentran la política 
fiscal, como la imposición del impuesto al carbono o al transporte para 
desincentivar la generación de GEI y reducir la contaminación del aire.34 
La política fiscal sirve como un instrumento de cooperación internacional 
para promover cambios en los patrones de producción y consumo que 
contribuyen a la triple crisis planetaria. 

Por lo tanto, bajo el derecho climático y ambiental la política fiscal tiene el 
doble propósito de actuar como medida para cerrar las brechas en mate-
ria de financiamiento, atender a las desigualdades, así como una herra-
mienta esencial para internalizar los costos del daño ambiental y en esa 
medida incentivar cambios en los patrones de producción y consumo. 

De forma más sistemática, la política fiscal resulta fundamental para 
transformar el modelo económico actual y avanzar una transición so-
cio-ecológica justa que aborde el ciclo de vida completo de productos y 
materiales para plantear cambios profundos en la forma en que se pro-
duce y consume a través de la optimización de recursos, el favorecimiento 
a la innovación tecnológica, la inversión en servicios públicos de calidad 
y la transformación de la matriz energética, el desarrollo de resiliencia 
climática y la potencialización de modelos de negocios que crean valor de 
manera sostenible. 
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Sección IV: 
Los derechos humanos 
como compás 
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A fin de lograr una transición socio-ecológica justa y 
financiada a través de la política fiscal, es fundamen-
tal considerar principios de derechos humanos que la 
rigen. El vinculo entre la política fiscal y los derechos 
humanos ha sido bastante desarrollado en la región. 
Las normas contenidas en los tratados de derechos 
humanos ratificados por los países de la región son 
reconocidas como un marco jurídico al que debe ade-
cuarse toda la actuación del Estado, incluida la política 
fiscal. Así lo ha enfatizado incluso la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha esta-
blecido que los principios de derechos humanos son 
“plenamente aplicables a las políticas fiscales”, y que 
ellos deben implementarse en todo el ciclo de las po-
líticas, “desde la elaboración de los presupuestos y los 
códigos tributarios o la asignación de gastos hasta la 
supervisión y evaluación de las consecuencias¨ .35 

Junto con los derechos humanos, la política fiscal está 
regida por otros marcos normativos de aplicación obli-
gatoria, como el derecho constitucional doméstico. En 
este sentido es relevante destacar que las constitucio-
nes de los países de la región contienen varias dispo-
siciones directamente relacionadas con los sistemas 
tributarios.36

El sistema de derechos humanos debe servir de guía 
para orientar las prioridades de política fiscal y aten-
der las desigualdades históricas que caracterizan a la 
región y las repercusiones de la triple crisis planeta-
ria. Los países de la región también han ratificado los 
principales tratados internacionales y regionales en 
materia ambiental y de derechos humanos. Los Es-
tados están, por lo tanto, legalmente obligados a res-
petar, proteger, promover y hacer efectivos todos los 
derechos humanos, así como a adoptar medidas para 
proteger el medio ambiente. Esto incluye, entre otras 
cosas, la obligación de prevenir los daños previsibles, 
como los causados por la crisis ecológica.37 No tomar 
medidas afirmativas para prevenir el menoscabo de 
los derechos humanos causados, por ejemplo, por el 
cambio climático, incluidos los daños previsibles y a 
largo plazo, podría constituir un incumplimiento de las 
obligaciones internacionales de derechos humanos de 
los Estados de la región.38

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, así como otros instrumentos de dere-
chos humanos a nivel regional, específicamente esta-
blecen la obligación de movilizar y asignar el máximo 
de recursos disponibles para la efectividad progresiva 
de los derechos humanos.39 En esa medida, la falta de 
medidas razonables y necesarias para movilizar los re-
cursos disponibles que prevengan daños previsibles 
a derechos humanos causados por la crisis ecológica, 
podría implicar la violación de obligaciones de dere-
chos humanos. 

Por otra parte, debido a la naturaleza de la triple crisis 
planetaria es esencial brindar soluciones basadas en 
la solidaridad y la cooperación internacional. En ese 
sentido, las obligaciones de asistencia y cooperación 
internacional son la base jurídica para considerar que 
los “recursos disponibles” no se limitan a los que exis-
ten en un país determinado, sino que incluyen los que 
la comunidad internacional puede recaudar a través 
de la cooperación.40 El trabajo de los organismos de 
supervisión de tratados, como el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los 
Derechos del Niño y varios procedimientos especiales 
de la ONU también han venido a confirmar esto.41 La 
cooperación internacional, además, debe ser prestada 
a través de procesos participativos y no discriminato-
rios, incluyendo personas y grupos más necesitados y 
afectados por la crisis ecológica, a fin de asegurar una 
transición socio-ecológica justa.

Con base en dichos estándares, las normas y directri-
ces en materia de derechos humanos son “plenamen-
te aplicables a la política fiscal” que debe estar basada 
en la cooperación internacional e incorporarse en todo 
el ciclo de políticas tributarias “desde la preparación 
de los presupuestos y códigos fiscales o la asignación 
de gastos hasta el seguimiento y la evaluación de los 
resultados” de los sistemas tributarios.42

Sección IV. Los derechos humanos como compás 
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Sección V: 
Una hoja de ruta fiscal para 
la transición socio-ecológica
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Sección V: Una hoja de ruta fiscal para la transición  
socio-ecológica

CONCEPTOS CLAVE SOBRE EL RÉGIMEN FISCAL

Base imponible: 
la cantidad o magnitud sobre la cual se calculan los impuestos. 

Tasa impositiva: 
el porcentaje de impuestos que corresponde pagar 

y que se aplica a la base imponible. 

Por ejemplo, la tasa impositiva del impuesto a la renta en 
Brasil es de 27,5% y la base imponible es el monto total de 
utilidades netas que haya obtenido la empresa en el año co-
rrespondiente. 

Es necesario conocer estos conceptos clave para poder hacer comparaciones entre los diferentes instrumen-
tos del régimen fiscal o entre países. Es decir, hay que preguntar cuál es la tasa, pero también sobre qué base 
se aplica esa tasa. Un impuesto aplicado en distintos países, aunque tenga la misma tasa impositiva, puede 
tener diferentes bases imponibles y por lo tanto representan cargas tributarias distintas para la persona o 
empresa. Por ejemplo, en Colombia, las regalías se pagan sobre el valor del mineral en su punto de extracción 
(en la mina), mientras que, en otros países como Brasil, se paga sobre el valor de la venta (en la transacción de 
venta). Entonces, las dos regalías no implicarían cargas iguales para la persona o empresa.

Fuente: Dammert Bello, J. L., y Arellano Yanguas, J. (Eds.). (2020). Definición, distribución y gestión de la renta extractiva. En Go-
bernanza de las Industrias Extractivas en América Latina. Natural Resource Governance Institute.
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Tradicionalmente, la principal función de la política tribu-
taria ha sido la generación de ingresos de los gobiernos 
para la provisión de bienes y servicios públicos. Sin em-
bargo, la política fiscal tiene un gran potencial para apor-
tar a una transición socio-ecológica justa a través de: (i) 
incentivar/desincentivar al cambio de patrones de consu-
mo y producción que permitan transitar a una economía 
baja en carbono y resiliente; (ii) aportar a ampliar el espa-
cio fiscal de los países al generar mayores ingresos públi-
cos; y, (iii) recaudar recursos que pueden focalizarse para 
atender externalidades negativas del proceso de descar-
bonización e invertir en infraestructura resiliente al clima.

Los países de LAC enfrentan grandes retos para cumplir 
con los objetivos de la política fiscal. La recaudación fiscal 
promedio en la región en 2021 fue de 21,7% del PIB mien-
tras que en los países de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) presentaron 
un promedio de 34,1% del PIB.43 En buena parte de los 
países de la región los ingresos tributarios registran valo-
res en torno al 20% del PIB o menos.44 La situación es es-
pecialmente grave en países como Guatemala, Panamá, 
Paraguay y República Dominicana donde la recaudación 
fiscal es inferior al 15% del PIB.45 La CEPAL reporta que 
las pérdidas de ingresos por abusos tributarios en la re-
gión representaron 325 mil millones de dólares en 2018, 
lo que es equivalente al 6,1% del PIB a nivel regional.46 Di-
chas condiciones generan que los sistemas tributarios de 
algunos países de la región recauden menos de la mitad 
de las rentas públicas con las que podrían contar para in-
vertir en una transición socio-ecológica.

En ese contexto, se requiere de una serie de principios y 
medidas de política fiscal que se complementen y refuer-
cen mutuamente para establecer un nuevo marco regu-
latorio en la región. En esa medida, las políticas fiscales 
no pueden verse como herramientas aisladas sino como 
un paquete de medidas que deben entenderse e imple-
mentarse de forma simultánea. Cada una de estas herra-
mientas tiene un rol fundamental para lograr dejar atrás 
la dependencia del carbón y proteger al medio ambiente, 
al tiempo de generar rentas públicas para invertir en la 
realización de derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales. 

A continuación, se realizará una breve descripción de las 
principales políticas fiscales que contribuyen a avanzar la 
agenda para una transición socio-ecológica. Para ello, se 
enuncian primero una serie de principios transversales, 
seguidos de propuestas de medidas fiscales específicas 
para una transición socio-ecológica justa.

I. Principios transversales de derechos 
humanos para una transición socio-ecológica 

A. Progresividad fiscal 

El principio de progresividad fiscal establece que a ma-
yor capacidad económica de un contribuyente mayor 
carga tributaria debería tener. La implementación del 
principio de progresividad fiscal implica la redistri-
bución de recursos a fin de que quienes tienen más 
contribuyan proporcionalmente más al gasto público 
que aquellos que tienen menos. Dicho principio debe-
ría permear todo el marco de la política fiscal para la 
transición socio-ecológica a fin de evitar que la política 
tributaria afecte desproporcionadamente a las pobla-
ciones de bajos recursos que enfrentan condiciones 
de marginación. La política fiscal debe perseguir que 
toda persona cumpla con sus obligaciones fiscales de 
acuerdo con su capacidad contributiva, partiendo de 
una base de tributación adecuada y absteniéndose de 
imponer cargas que exacerben la situación de preca-
riedad de aquellas personas que no cuentan con los 
recursos necesarios para cubrir con sus necesidades 
esenciales.47

B. Cooperación internacional en materia 
tributaria 

A fin de enfrentar los retos en materia tributaria y for-
talecer la capacidad recaudatoria, los Estados deben 
unir fuerzas y cooperar para lograr una implementa-
ción efectiva de la política fiscal fuera y dentro de sus 
fronteras. La cooperación internacional en materia 
tributaria es indispensable para evitar abusos, crear 
y aumentar las capacidades técnicas de las autorida-
des fiscales, armonizar procedimientos y mandatos, 
e intercambiar conocimientos y herramientas a fin 
de superar las profundas asimetrías entre países en 
la formulación e implementación efectiva de políticas 
tributarias.

Para ello, es indispensable establecer espacios de diá-
logo entre los Estados y otros actores a nivel regional 
para que América Latina pueda adoptar posiciones co-
munes, hable con voz propia y no se limite a adoptar la 
normatividad definida principalmente por países desa-
rrollados o por las grandes empresas multinacionales. 
En esa medida, la cooperación tributaria regional de-
bería buscar integrar a todos los Estados de la región 
y prevenir que algunos Estados operen con opacidad 
y bajo reglas distintas que promuevan la competencia 
en vez de la cooperación fiscal.
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C. No discriminación e igualdad de género 

Los sistemas tributarios no son neutros en materia de 
género.48 Son diseñados en un contexto de normas so-
ciales que imponen roles de género distintos a las per-
sonas y que tienen impactos en los sectores en los que 
son empleadas, sus patrones de consumo y las deci-
siones que toman en su vida cotidiana. Rara vez los 
marcos normativos reconocen los impactos diferen-
ciados en las personas acorde a su género tomando 
en cuenta su participación en el mercado laboral, sus 
labores domésticas y de cuidado en el hogar, el acceso 
a activos económicos y sus decisiones sobre el consu-
mo de bienes y servicios. En esa medida, dependiendo 
sobre quién y en qué proporción recaiga la carga fiscal, 
ésta puede tener impactos diferenciados en personas 
de distintos géneros.49 Los impuestos regresivos sobre 
bienes de primera necesidad, por ejemplo, tienden a 
tener impactos desproporcionados en mujeres ya que 
tienden a estar sobrerrepresentadas en los sectores 
de bajos ingresos o en los quintiles más pobres de la 
población.

Esto a menudo sucede, por ejemplo, con los impues-
tos a los hidrocarburos. Pese a que estos impuestos 
contribuyen a frenar la emergencia climática, también 
pueden incrementar los costos de bienes y servicios 
como el transporte público sin tomar en cuenta, entre 
otras cosas, su potencial impacto en las mujeres. Las 
mujeres tienen patrones de movilidad diferentes a los 
de los hombres debido a la división sexual del trabajo 
donde tienen mayores responsabilidades de trabajo 
doméstico y de cuidados. Esto las lleva a realizar tra-
yectos de longitud corta, viajan acompañadas de per-
sonas bajo su responsabilidad (hijos, adultos mayores, 
etc.) y con múltiples destinos. 

Estos impactos diferenciados de género deben ser una 
consideración central en el diseño de una política fiscal 
para una transición socio-ecológica justa. Invertir par-
te de la recaudación en medidas que avancen la igual-
dad sustantiva entre los géneros es crucial. Por ejem-
plo, la expansión de sistemas públicos de transporte 
eléctrico, diseñados teniendo en cuenta la seguridad y 
las necesidades específicas de las mujeres, puede me-
jorar su participación económica y social. Abordar las 
brechas e inequidades de género de manera intersec-
cional debe estar en el corazón de cualquier transición 
que aspire a no dejar a nadie atrás.

La implementación de un enfoque de género y de no 
discriminación en los distintos instrumentos tributa-
rios, el gasto y el financiamiento público debe buscar 
revertir las desigualdades de género y garantizar los 
derechos de las mujeres. Igualmente, es necesario es-
tablecer exenciones o menores tarifas para productos 
priorizados en el consumo de mujeres, eliminar ses-
gos o estereotipos de género negativos impulsando 
un tratamiento más igualitario en la política fiscal de 
todas las personas independientemente de su género 
y evitando imponer medidas fiscales que perjudiquen 
las fuentes de ingresos en las que suelen estar sobre-
rrepresentadas las mujeres.50 Eliminar la discrimina-
ción en todas sus formas además implica adoptar un 
enfoque de interseccionalidad para combatir las des-
igualdades estructurales que de manera simultánea 
enfrentan las personas por razones de género, etnia, 
raza, clase social, discapacidad, orientación sexual e 
identidad de género, religión, lengua, entre otras. 

D. Participación 

Asegurar la participación de la sociedad, especialmen-
te de los grupos históricamente marginados, en los 
procesos de diseño, implementación y monitoreo de la 
política fiscal es necesario para democratizar la toma 
de decisiones y el ejercicio del poder político. Como 
uno de los principios transversales de política fiscal 
para la transición socio-ecológica se debe impulsar 
una amplia y activa participación mediante la adopción 
de decisiones en materia fiscal basadas en procesos 
de deliberación democrática, con base en evidencia y 
con información accesible para toda la población.

Para estos efectos, particularmente en LAC, el Acuerdo 
de Escazú ofrece estándares particularmente claros y 
ambiciosos respecto de cómo avanzar hacia mejoras 
sustanciales en materia de participación ciudadana y 
acceso a la información. Complementariamente, las 
discusiones sobre transición socio-ecológica han ten-
dido a incluir, no solo procesos de participación en for-
mato de consulta pública o talleres expositivos, sino 
que también otras metodologías de deliberación in-
novadora y, principalmente, la creación de órganos o 
instancias de gobernanza multi-actor. De esta forma, 
no solo se mejora el acompañamiento durante el di-
seño e implementación de las políticas, sino que pro-
mueven instancias adicionales de acceso más directo 
y oportuno a la información, así como herramientas 
más democráticas e integrales para el seguimiento de 
las metas e indicadores establecidos.
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II. Medidas fiscales para una transición  
socio-ecológica 

A. Impuestos a la riqueza y al capital

A nivel mundial las personas de bajos ingresos y en 
situación de pobreza se enfrentan a un mayor ries-
go de sufrir los impactos negativos causados por la 
emergencia climática, a la vez que su contribución a 
las emisiones de GEI es menor que la de los grupos po-
blacionales con mayores ingresos. Esto se explica por 
patrones de consumo diferenciados por los niveles de 
ingresos que son especialmente marcados en relación 
con el consumo de combustibles fósiles. A medida que 
aumentan los ingresos de la población, el consumo de 
combustibles (vehículos, aviones privados, yates, etc.) 
crece de forma proporcional y, por lo tanto, también 
su huella ambiental.51 Se calcula que entre el 50% y el 
70% de las emisiones totales son producto de las activi-
dades e inversiones de las personas más ricas el mun-
do.52 Asimismo, en su informe de 2023, OXFAM indica 
que las emisiones de carbono del 1% de las personas 
más ricas del planeta son equivalentes a las del 66% 
más pobre.53 Las inversiones de 125 de los mil millo-
narios más ricos del mundo revela que, en promedio, 
emiten cerca de 3 millones de toneladas de carbono al 
año, más de un millón de veces más que el promedio 
de las personas que se encuentran entre el 90% más 
pobre de la población mundial.54

En este contexto, gravar a los ultra ricos y sus consu-
mos e inversiones de lujo es una medida progresiva 
y efectiva para reducir emisiones, y a la vez generar 
fondos para la transición ecológica y apoyar a los más 
vulnerables a los impactos climáticos.

Hay buenos ejemplos y experiencias a seguir. Países 
como Suiza, España, Noruega, Argentina, Uruguay y 
Colombia ya contemplan un impuesto sobre el patri-
monio que ha logrado ser efectivo.55

Por ejemplo, España ha tenido un impuesto al patri-
monio desde 1977, que se aplica a personas físicas con 
patrimonios superiores a 700.000 euros con tasas de 
hasta el 3,75%. Ha demostrado ser altamente progre-
sivo, ya que en 2019 el 80% de la recaudación provino 
del 0,3% de los contribuyentes más ricos. En total im-
plica alrededor del 1,2% de la recaudación tributaria 
del gobierno español.56 Asimismo, Noruega tiene uno 
de los impuestos al patrimonio más altos del mundo, 
con una tasa máxima de 0,85% que aplica a fortunas 
de más de 1.7 millones de euros.57 

En América Latina, Argentina implementó en 2020 un 
impuesto anual a las grandes fortunas que se man-
tendrá hasta 2025. Grava patrimonios superiores a 
200 millones de pesos (alrededor de 2,5 millones de 
dólares) con tasas de hasta 3,75%, logrando recaudar 
alrededor de USD 2.400 millones en su primera aplica-
ción.58 Colombia también estableció recientemente un 
impuesto al patrimonio aplicable a partir de 2022 para 
fortunas mayores a 5 mil millones de pesos colombia-
nos (alrededor 1.2 millones de dólares) con tasas entre 
0,5% y 1,5%. Se espera que el impuesto genere alrede-
dor de USD 650 millones anuales en promedio.59 

De los distintos países que han implementado exito-
samente impuestos anuales al patrimonio de grandes 
fortunas, se aprecia que han logrado recursos sustan-
ciales para el Estado con escasos efectos negativos 
sobre la economía. La evidencia empírica disponible 
sugiere que impuestos moderados al patrimonio de 
las grandes fortunas no deprimen sustancialmente la 
inversión, sino que, por el contrario, aumentan la pro-
ductividad e incentivan el crecimiento económico.60

El economista Thomas Piketty ha propuesto establecer 
un impuesto progresivo anual a la riqueza a nivel glo-
bal, aplicable a personas físicas con patrimonios netos 
superiores a 1 millón. Los tipos serían del 1% sobre la 
riqueza entre 1 millón y 5 millones, y del 2% sobre la 
riqueza superior a 5 millones. El impuesto sería coordi-
nado entre países y la información sobre patrimonios 
y activos se intercambiaría automáticamente entre 
autoridades fiscales para evitar evasión. Piketty esti-
ma que este impuesto global sobre grandes fortunas 
podría generar al menos 230.000 millones de dólares 
anuales, representando cerca de 2% del PIB mundial.61

De modo similar, el EU Tax Observatory propone intro-
ducir un nuevo impuesto mínimo global para los mul-
timillonarios a nivel mundial equivalente al 2% de su 
riqueza, con un potencial recaudatorio anual de $204 
billones (USD).62 Otra propuesta que vale considerar 
es aquella impulsada por Adrien Fabre, quien propo-
ne un impuesto global voluntario sobre la riqueza de 
las personas con más de $5 millones (USD) en activos 
netos, a través de una escala impositiva marginal por 
niveles: 2% por encima de $5 millones, 6% por encima 
de $100 millones, 10% por encima de $1 mil millones.63 
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Según los cálculos una tributación anual de la riqueza 
de estas características podría recaudar el 2% del PIB 
mundial en ingresos anuales, cuya mitad de los ingre-
sos asignados (1%) iría a los países de bajos ingresos 
para financiar servicios públicos y superar la desigual-
dad.64

Las propuestas anteriores podrían incentivar a los paí-
ses de LAC a adoptar a nivel nacional un impuesto a la 
riqueza, enfocado en los ultra ricos del país o colabo-
rar con otros países para la adopción de un impuesto a 
la riqueza global o regional. Por ejemplo, la región po-
dría acordar establecer un impuesto anual regional al 
patrimonio neto de las personas naturales que poseen 
más de $1.000 millones (USD) a una tasa del 2%, lo que 
podría recaudar 7.3 billones (USD) de manera anual.65

Para su implementación, la reciente creada PTLAC po-
dría impulsar un acuerdo regional consensuado que 
establezca los lineamientos básicos del impuesto y 
obligue a los países a implementarlo en su legislación, 
así como un acuerdo de intercambio automático de 
información entre autoridades tributarias para evitar 
la evasión tributaria (ver propuestas subsección B). A 
nivel doméstico, esfuerzos para implementar un im-
puesto a la riqueza podrían beneficiarse del trabajo 
que actualmente lleva adelante el Comité de Expertos 
sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tri-
butación de las Naciones Unidas (subcomité para gra-
var la riqueza e impuestos solidarios) donde se trabaja 
en un modelo legislativo para implementar el impues-
to a nivel nacional.66 

Cabe destacar que propuestas de estas características 
concitan amplio apoyo ciudadano. En una encuesta 
realizada en 20 países entre el 72% y el 96% de la po-
blación apoyan un impuesto global sobre la riqueza 
para financiar a países de ingresos medios y bajos.67

Finalmente, una política fiscal que permita avanzar 
una transición socio-ecológica requiere redistribuir los 
recursos al interior de los países con el propósito de 
reducir simultáneamente la desigualdad y las emisio-
nes de GEI. Se recomienda, que los países de la región 
adopten, además,  las siguientes medidas:

• Crear un impuesto extraordinario a las gran-
des fortunas vinculadas a actividades altamen-
te contaminantes. Por ejemplo, un impuesto del 
10% a los beneficios anuales de personas natura-
les con fortunas superiores a (USD) 1.000 millones  

provenientes de empresas de combustibles fó-
siles. Para evitar que las personas modifiquen la 
estructura beneficiaria (la estructura de tenencia 
de la riqueza) de un modo que no se evidencie de 
dónde proviene su riqueza y así no pagar el im-
puesto, se necesita transparencia absoluta de la 
información de beneficiarios finales e intercambio 
automático de esta información entre administra-
ciones tributarias (como ya sucede con la informa-
ción bancaria).

• Establecer impuestos más altos a vehículos de 
alta gama y alto consumo de combustible. Por 
ejemplo, aumentar en un 100% los impuestos a 
la importación de automóviles y yates de lujo que 
consumen combustibles fósiles.

• Implementar un impuesto regional a los viajes 
en avión privado. Esto se podría implementar, 
por ejemplo, con una tarifa por km recorrido que 
gravaría en mayor proporción a las aeronaves más 
grandes y contaminantes. En particular, se propo-
ne establecer un “impuesto a los viajeros frecuen-
tes” con el propósito de instituir un impuesto por 
vuelo que se incrementa a medida que una perso-
na toma más vuelos en un año. Estudios estiman 
que este tipo de medidas podría recaudar $121 mil 
millones (USD) a nivel global para descarbonizar la 
aviación.68

• Establecer un impuesto sobre las ganancias ex-
traordinarias de una empresa o industrias (win-
dfall profits tax, por su nombre en inglés). Cuando 
las condiciones económicas dan lugar a ganancias 
grandes e inesperadas se puede imponer una 
sobretasa única. Por ejemplo, un impuesto ex-
traordinario temporal del 50% a las ganancias ex-
traordinarias de empresas de combustibles fósiles 
durante períodos de altos precios internacionales. 

• Establecer estándares y requisitos regionales de 
transparencia y reporte de huella de carbono 
para empresas multinacionales. Esto se podría 
aplicar, por ejemplo, a las empresas multinaciona-
les con ingresos mayores a (USD)750 millones, en 
línea con lo planteado por el Estado de California69 
y la Unión Europea.70

• Establecer un impuesto regional al patrimonio de 
aquellos que poseen más de $1.000 millones (USD) 
a una tasa del 2%
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B. Combatir a la elusión, evasión fiscal y a los flu-
jos financieros ilícitos 

Las limitaciones en el Marco Inclusivo de la OECD y la 
oportunidad histórica en Naciones Unidas

Cada año, los países de LAC pierden 325.000 millones 
de dólares (equivalente a 6,1% del PIB) debido a la eva-
sión y elusión tributaria y a los flujos financieros ilícitos 
(FFI).71 Estos recursos perdidos son clave para impulsar 
medidas y acciones para avanzar una transición so-
cio-ecológica. Además, tal pérdida debilita la función 
redistributiva y de estabilización de la política fiscal.

El avance de la globalización y la digitalización de la 
economía han facilitado que muchas de las grandes 
empresas multinacionales, incluyendo las intensivas 
en carbono, no paguen impuestos donde realizan su 
actividad económica y generan GEI, sino en países de 
baja o nula tributación donde establecen su residen-
cia fiscal. Las empresas multinacionales aprovechan 
las lagunas del sistema para incurrir en prácticas de 
traslado de beneficios a jurisdicciones de baja o nula 
tributación, lo cual dificulta el control y la recaudación 
tributaria de manera eficaz y agrava el problema de 
evasión y elusión tributaria transfronteriza. Estas ma-
las prácticas imponen de manera indirecta una carga 
tributaria regresiva e injusta para las personas de me-
nores ingresos y las empresas que cumplen con todas 
sus obligaciones tributarias.72

Para enfrentar estos desafíos globales, hace una dé-
cada, la OCDE/G20 estableció el Marco Inclusivo so-
bre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). En octubre 
del 2021 se anunció un acuerdo basado en dos pilares 
para reformar las normas internacionales y garantizar 
que las empresas multinacionales paguen impuestos 
donde sea que operen.73 

En términos muy generales, el acuerdo establece un 
impuesto mínimo global (denominado Pilar II) y una 
reasignación de una pequeña parte de los derechos 
fiscales de las empresas más grandes y rentables a 
otros países (denominado como Pilar I). Este acuerdo 
fue un paso en la dirección correcta, pero su diseño es 
inadecuado y su alcance insuficiente. 

El Primer pilar, busca una distribución más justa de las 
ganancias de las empresas multinacionales con volu-
men de negocios global superior a 20.000 millones de 
euros y una rentabilidad superior al 10% en favor de 

los países donde se utilicen o consuman sus bienes o 
servicios. El problema es que dicha medida da prioridad 
a la “residencia fiscal” en lugar de al “lugar de origen”, lo 
que termina en muchos casos beneficiando a las eco-
nomías avanzadas donde tienen sus sedes las grandes 
multinacionales y excluyendo a muchos de los países de 
renta media y baja.74 Otra debilidad es que excluyen a 
las industrias extractivas, lo que limita que internalicen 
sus externalidades negativas en relación con el cambio 
climático; así como la capacidad de movilizar recursos 
nacionales para financiar el desarrollo sostenible. 

El Segundo pilar establece un impuesto mínimo glo-
bal del 15% para las empresas multinacionales con 
una facturación mundial superior a los 750 millones 
de euros para evitar que se trasladen a jurisdicciones 
de baja tributación. Dicha tarifa impositiva, sin embar-
go, está por debajo del promedio latinoamericano del 
24% y del 21% con el que se grava las utilidades75; y no 
reduce el incentivo para refugiarse en paraísos fisca-
les. Actualmente, se estima que el Segundo Pilar po-
dría generar USD 150 mil millones adicionales a nivel 
mundial al año; en tanto que, el ICRIT estima que si 
la tarifa fuera del 25% se podría recaudar alrededor 
de USD 500 mil millones76, lo que aportaría de manera 
significativa a financiar medidas y acciones para una 
transición socio-ecológica.

El acuerdo fiscal de la OCDE/G20 ha sido ampliamente 
criticado también por su falta de alcance y ambición. 
En particular, este acuerdo se considera poco inclusi-
vo, e indiferente a las necesidades de los países del Sur 
Global. 77 Las negociaciones carecieron de transparen-
cia sobre los posibles impactos en los países en desa-
rrollo. Las estimaciones independientes sugieren que 
los países de ingresos medios y bajos no obtendrían 
ganancias fiscales significativas, precisamente cuando 
más necesitan expandir su espacio fiscal para cumplir 
compromisos climáticos.78 

En resumen, aunque el acuerdo representa un avance 
en el reconocimiento mundial sobre enfrentar la carre-
ra a la baja, en su estado actual adolece de ambición 
y visión inclusiva. Se requieren esfuerzos continuos en 
el foro de Naciones Unidas para reformar realmente el 
sistema hacia uno en línea con las obligaciones de de-
rechos humanos y climáticas de los Estados. La ONU 
tiene una perspectiva más integral de los problemas 
globales que la OECD, sus procesos intergubernamen-
tales son más transparentes e inclusivos y permiten 
una mejor rendición de cuentas.
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Intercambio de información tributaria y cooperación 
regional

La coordinación y el intercambio de información tribu-
taria entre los países son aspectos claves para ampliar 
el espacio fiscal para luchar contra el cambio climático; 
reducir la pobreza y la desigualdad al mejorar el con-
trol para reducir la evasión y elusión tributaria y los 
flujos financieros ilícitos. 

La coordinación y el intercambio de información sobre 
las empresas multinacionales intensivas en carbono 
con producciones extraterritoriales pueden ayudar a 
mejorar la política tributaria de los países al tener en 
consideración los efectos adversos en otros territorios. 
De igual manera, se requiere fortalecer está coordina-
ción y flujo de información con respecto a las personas 
más ricas o de aquellos cuyos ingresos provienen de la 
corrupción, que fijan su residencia fiscal en paraísos 
fiscales para ocultar la riqueza.79

Algunos países de la región de LAC comprometidos 
con la lucha contra la evasión, la elusión y los flujos 
financieros ilícitos están formando parte de iniciativas 
que buscan mejorar la coordinación y el intercambio 
de información tributaria. En 2018, Argentina, Pana-
má, Paraguay y Uruguay suscribieron la Declaración 
de Punta del Este, a la que posteriormente se han 
adherido otros países, alcanzando el número de 15 
miembros.

De igual manera, 16 países de la región participan en 
el Foro Mundial sobre Transparencia e Intercambio de 
Información a efectos fiscales80, que cuenta con 163 
países miembros a mayo de 2023, quienes han acor-
dado mejorar la transparencia e intercambio de infor-
mación para enfrentar la evasión fiscal extraterritorial 
y otros flujos financieros ilícitos. 

Se recomienda a los países de la región a adoptar las 
siguientes medidas para combatir el abuso fiscal:

• Actuar de manera coordinada para buscar incre-
mentar el impuesto mínimo global, por ejemplo, 
de 15% a 25%, en línea de lo sugerido la Comisión 
Independiente para la Reforma de la Fiscalidad 
Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas 
en inglés), y así aumentar el nivel de recaudación 
y evitar la fuga de capitales a paraísos fiscales.  
 
Con el objetivo de garantizar que un impuesto 
mínimo global contribuya aumentar la ambición 
climática en LAC, se propone la creación de un 
“Fondo Regional para la Transición Socio Ecológi-
ca” que se financiaría exclusivamente con parte 
de los ingresos generados por este impuesto. Tal 
fondo podría financiar, entre otras medidas, (i) 
proyectos y programas que impulsen la transición 
hacia fuentes de energía renovable, (ii) la eficiencia 
energética y la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (iii) apoyar iniciativas de de-
sarrollo sostenible que promuevan la inclusión so-
cial, la equidad de género y la creación de empleo 
en sectores verdes (iv) fomentar la investigación 
y la innovación en tecnologías limpias y prácticas 
sostenibles.

• Crear un Registro Regional de Activos para iden-
tificar quien posee y dónde se encuentra real-
mente la riqueza. Esta propuesta ha surgido a 
nivel global por parte de varios organismos y aca-
démicos que plantean la necesidad de que la in-
formación sobre la propiedad del patrimonio se 
refiera al propietario que efectivamente los posee, 
controla o se beneficia de ellos y no solo a sus pro-
pietarios legales.81 Este registro podría partir de 
los avances en la identificación de los verdaderos 
dueños de las empresas extractivas que ha logra-
do la Iniciativa para la Transparencia de las Indus-
trias Extractivas (EITI); además de que cuenta con 
información sobre los pagos de las empresas y los 
ingresos de los gobiernos procedentes del sector 
extractivo. 

• Avanzar hacia un nexo tributario basado en la 
presencia económica significativa con una fór-
mula de reparto: Esta vía podría superar varias de 
las limitaciones y la crisis de implementación en la 
que se encuentra la agenda acordada en el marco 
de la OCDE.82
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• Apoyar en bloque una Convención Tributaria de Naciones Unidas. 
Los países de LAC deben involucrarse activamente en la apertura 
de negociaciones en la ONU en materia de fiscalidad internacional y 
adoptar posiciones comunes con otros bloques del Sur Global. 

Bajo el liderazgo del llamado del Grupo Africano,83 se han presentado 2 
resoluciones (en 2022 y 2023) que buscan iniciar debates interguberna-
mentales en las Naciones Unidas sobre las formas de reforzar la inclusivi-
dad y la eficacia de la cooperación fiscal y avanzar hacia el diseño de una 
convención marco jurídicamente vinculante. El proceso buscaría corregir 
el déficit democrático actual, donde las normas fiscales internacionales 
son elaboradas en el marco de la OCDE sin una representación adecuada 
de los países del Sur Global y sus necesidades de desarrollo económico 
y social. La participación activa de los países de la región en la creación 
de un nuevo marco global de cooperación fiscal bajo el paraguas de la 
ONU permitirá asegurar su alineación con los compromisos en materia 
de derechos humanos, reducción de desigualdades, equidad de género y 
sostenibilidad ambiental. 

C. Impuestos verdes 

Los impuestos verdes o también llamados impuestos ambientales incre-
mentan el costo de las actividades que dañan al medio ambiente al in-
ternalizar los efectos sociales adversos denominados “externalidades ne-
gativas” de acuerdo al principio de derecho ambiental “el que contamina 
paga”.84 En otras palabras, los impuestos ambientales imponen un costo 
en las actividades que científicamente están comprobadas como dañinas 
para el medio ambiente.85 Estos impuestos tienen un doble beneficio, ya 
que aportan al cambio de patrones de consumo y producción, depen-
diendo de las elasticidades precio e ingreso, pero a la vez aportan a la 
consolidación fiscal al incrementar los ingresos al fisco.86 

Los impuestos ambientales pueden aplicarse a todos los aspectos de la 
protección ambiental, como es el combate al cambio climático, la conta-
minación, la presión ejercida contra ecosistemas derivada del consumo 
de recursos naturales y la pérdida de biodiversidad. Además, los impues-
tos ambientales por su propia naturaleza alteran las circunstancias de los 
contribuyentes que pueden ser personas físicas o morales al afectar su 
ingreso (el poder adquisitivo de los contribuyentes) y las interacciones en-
tre las empresas en materia de competitividad.87 Los impuestos ambien-
tales entonces tienen impactos que deben de considerarse al diseñar e 
implementar la política tributaria. Es particularmente importante tomar 
en cuenta los efectos distributivos de los impuestos ambientales debido 
a que no todos los grupos poblacionales necesariamente tienen un ac-
ceso equitativo a actividades o productos alternativos más sostenibles. 
Se reconoce que es indispensable implementar medidas compensatorias 
para atender los efectos sociales de los impuestos ambientales y lograr la 
aceptación social de estas políticas tributarias. En esa medida, la política 
tributaria necesita ser justa, transparente y contribuir a la transición ener-
gética y a la reducción de emisiones contaminantes. 
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Los impuestos verdes o ambientales comprenden impuestos generales o 
sectoriales y pueden implementarse en distintos sectores a la vez, tales 
como son los impuestos en el sector de la energía, transporte, manejo de 
desechos, o agricultura. Igualmente, los impuestos verdes pueden estar 
dirigidos a sustancias contaminantes específicas, como es el azufre, el 
metano, o los plásticos. Los impuestos ambientales entonces atienden a 
distintas causas de daño ambiental, a varios tipos de contaminantes, así 
como a los factores que pueden producir daños al  medio ambiente. 

En este informe, los impuestos verdes se clasifican en cuatro principales 
categorías: i)impuestos a la energía, ii) al transporte, iii) a la extracción de 
recursos naturales y iv) a la contaminación.

Contaminación

Impuestos por emisiones a la atmósfera (medidas o estimadas) 
y a la generación de residuos sólidos (ej. plásticos, químicos, 
fertilizantes). 

Energía y carbono

Impuestos cuya base imponible está relacionada con el con-
sumo de productos energéticos (ej. gasolina, gas, electricidad, 
entre otros), así como con las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (ej. Impuestos al carbón). . 

Transporte

Impuestos a la propiedad y al uso de vehículos de motor para 
el transporte aéreo, terrestre, y marino, así como para servicios 
conexos (e.j uso de carreteras). 

Recursos naturales

Impuestos a la extracción de recursos naturales (ej. minerales,  
agua, madera, etc.).

Fuente: Almeida, María Dolores. Tributación verde e inclusiva: una oportunidad para una “Recuperación mejor”. 
XXXIV Seminario Regional de Política Fiscal.
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Los principales impuestos ambientales aplicados en la 
región que contribuyen en mayor medida a la emergen-
cia climática son los relacionados con la energía (carbo-
no y combustibles) y los impuestos al transporte. 

I. Impuestos a la energía y al carbono

Los impuestos a la energía y al carbono tienen como 
base imponible el consumo de productos energéticos 
como son la gasolina, el diésel, gas, electricidad, entre 
otros, así como los relacionados con las emisiones de 
gases de efecto invernadero, tales como el impuesto 
al dióxido de carbono (CO2).88 Son mecanismos fijados 
por el gobierno que buscan internalizar los costos que 
los productos energéticos y sus derivados imponen so-
bre la sociedad y el medio ambiente.89 

Con relación al punto de regulación, existen tres pun-
tos de regulación para imponer impuestos a la energía 
que pueden clasificarse de la siguiente manera:90

• Aguas abajo (downstream): se establece sobre 
combustibles o emisiones de GEI generados en 
los puntos donde se producen las emisiones o los 
puntos donde se consumen los productos energé-
ticos y sus derivados de los procesos productivos 
(por ejemplo impuestos al carbono basados en el 
consumo de derivados del petróleo y el gas); 

• Aguas arriba (upstream): se aplican impuestos so-
bre los combustibles fósiles en los puntos en que 
entran a la economía ya sea en la extracción, pro-
ducción o importación (por ejemplo impuestos a la 
importación de gas); y, 

• Mitad de camino (midstream): es aplicado en el 
punto intermedio de la cadena de suministro en-
tre la generación y el consumo de combustibles 
fósiles (por ejemplo en la refinación o en el trans-
porte de combustibles).

Recaudación de impuestos ambientales en países seleccionados de LAC, 2020, en porcentaje del PIB

Fuente: Elaboración propia con base en información de la OCDE.
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Con respecto al impuesto al carbono, en los últimos 
años, cinco países en la región han implementado im-
puestos a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
a nivel nacional, entre los cuales están Argentina, Co-
lombia, Chile, México y República Dominicana. A nivel 
subnacional, las primeras experiencias se dan en al-
gunos Estados de México. Con excepción del impues-
to al carbono en Chile y México, el resto de los países 
han diseñado sus impuestos en el punto de regulación 
aguas abajo y sus tasas impositivas están asociadas al 
contenido de CO2 en los combustibles. 91

En cuanto al uso de los recursos recaudados de los im-
puestos al carbono, sólo en Colombia se estableció en 
la ley destinos específicos vinculados a esfuerzos de 
mitigación y resiliencia ante el cambio climático, pero 
en la práctica nunca se crearon las subcuentas para su 
implementación y por lo tanto, no se efectivizó en sus 
tres años de implementación.92 En general, las tarifas 
de los impuestos al carbono implementados en la re-
gión están por debajo de lo que se podría considerar 
un “precio consistente” con el logro de las metas plan-
teadas en el Acuerdo de París que varía entre USD 40 a 
USD 80 por tonelada de CO2 para 2020 y entre USD 50 
a USD 100 para 2030.93 Por lo que existe aún un con-
siderable espacio para gravar el carbono en América 
Latina y el Caribe. 

Por su parte, los impuestos a los productos energé-
ticos o sus derivados, que también forman parte de 
los impuestos a la energía, son implementados en casi 
todos los países de la región, donde el hecho genera-
dor es la venta o comercialización de los combustibles. 
La recaudación de estos impuestos puede constituirse 
en una fuente importante para financiar la transición 
socio-ecológica como los destinados a energías reno-
vables, eficiencia energética, transporte masivo limpio; 
para la adaptación al cambio climático; y para invertir 
lo recaudado en programas de protección social a sec-
tores y personas en situación de vulnerabilidad ante 
eventos climáticos.

Cabe destacar que, si este tipo de impuestos son efec-
tivos y consiguen alcanzar sus objetivos de descarbo-
nizar la producción y consumo, se terminará erosio-
nando la base impositiva y reduciendo en el tiempo 
los ingresos del fisco, por lo que se deberá prever la 
creación o fortalecer otros ingresos tributarios que re-
duzcan este potencial impacto fiscal en el futuro. Un 
aspecto fundamental es que estos impuestos no sean 
únicamente de carácter recaudatorio en general, sino 

que el ingreso generado sea utilizado para actividades 
que coadyuven al combate efectivo del cambio climáti-
co y a un cambio de modelo energético.

Además de su efectividad para reducir las emisiones 
de CO2, estos impuestos pueden tener potenciales 
impactos económicos y sociales. Dichos impuestos es-
tán asociados con la progresividad o regresividad de-
pendiendo del tipo de impuesto que se implementa; 
y de los posibles impactos indirectos resultantes del 
cambio en los precios relativos de los bienes y servi-
cios gravados (por ejemplo, electricidad, combusti-
bles para movilizarse o para cocinar y calefacción) que 
pueden afectar desproporcionadamente a las familias 
más pobres o a las mujeres por sus responsabilidades 
de cuidado socialmente asignadas. 

Por ejemplo, los impuestos relacionados a la electrici-
dad proveniente de fuentes no renovables afectan el 
acceso, uso y consumo a recursos energéticos espe-
cialmente de las personas que habitan en comunida-
des rurales marginadas de la región que se enfrentan 
a condiciones de pobreza energética, entendida como 
la imposibilidad de los hogares de consumir un nivel 
adecuado de energía para satisfacer sus necesidades 
básicas a través de tecnologías modernas.94 Además, 
la pobreza energética se ve agravada por la división 
de género del trabajo donde a las mujeres se les han 
asignado socialmente las responsabilidades del cuida-
do de la familia (cocinar, cuidado de niños y adultos 
mayores). En la región, normalmente las tareas que 
socialmente han sido asignadas a las mujeres están 
relacionadas con la preparación de alimentos, la pro-
visión de leña y agua, labores agrícolas, crianza de 
animales menores, comercialización en mercados lo-
cales, entre otras. En las áreas urbanas, ellas también 
son responsables de los cuidados del hogar y las que 
se han incorporado en el sector laboral lo hacen en el 
sector informal o en pequeñas o medianas empresas. 
Esta situación se empeora si confluyen otras condi-
ciones como clase social, etnia, edad, opción sexual o 
discapacidad.95 No tener acceso a la energía o utilizar 
otros tipos de energía como la leña o kerosene debido 
al incremento de precios de combustibles o electrici-
dad limita su capacidad de producción, incrementa su 
trabajo no remunerado e implica problemas de salud.
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Se recomienda a los Estados de la región que avancen 
en la implementación de impuestos a la energía adop-
tando las siguientes medidas:

• Introducción a impuestos al carbono en distintas 
modalidades. En la región de LAC, solo Argentina, 
Chile, Colombia, México y Uruguay han implemen-
tado este tipo de impuesto. Por lo tanto, se debe 
exigir al resto de los países de la región que lo in-
cluyan en el marco de su política fiscal.

• Asegurar que la recaudación de ingresos pro-
venientes de los impuestos verdes a la energía 
no sean solo de carácter recaudatorio, sino que 
existan esquemas para reasignar estos recursos 
a actividades que permitan cambiar la matriz y el 
modelo energético de los países.

• Introducción de impuestos a los combustibles 
fósiles. Estos impuestos se pueden imponer en 
los puntos de venta y comercialización y se podría 
utilizar la recaudación de dichos recursos en inver-
siones para transitar hacia sistemas de energía re-
novable,  sistemas de seguridad social, salud , edu-
cación entre otros servicios indispensables para la 
transición socio ecológica.

• Adoptar medidas compensatorias y evitar sesgos 
de género. Se deben tomar medidas positivas para 
evitar exacerbar las condiciones estructurales de 
discriminación y marginación de las poblaciones 
históricamente rezagadas. 

II. Impuestos a la extracción de recursos naturales 

Los impuestos sobre los recursos naturales son gene-
ralmente aplicables en las fases de exploración y ex-
plotación96. En LAC, en muchos casos, los impuestos 
recaen en la explotación de recursos naturales no re-
novables, particularmente en la industria de hidrocar-
buros y minería. En lo que respecta a hidrocarburos, 
los ingresos recibidos por los impuestos relacionados 
con la exploración y producción de petróleo y gas al-
canzaron un promedio de 4,2% del PIB en 2022 debido 
a los altos precios del petróleo y al fuerte aumento de 
la producción en Guyana y en Trinidad y Tobago don-
de el impuesto sobre la renta aumentó.97 Si se excluye 
estos países, los ingresos en la región recaudados por 
este tipo de impuestos alcanzaron un promedio de 
2,7% del PIB.98

En tanto que, los ingresos fiscales provenientes de la mi-
nería en LAC están en alrededor del 0,7% del PIB, pro-
venientes principalmente de minerales como el cobre, 
hierro, el litio, entre otros.99 Cabe resaltar que, la mine-
ría ha cobrado relevancia en el contexto de la transición 
energética mundial y el combate al cambio climático, 
dado que minerales como litio, níquel, cobre, zinc y tie-
rras raras, entre otros, son insumos claves para la elec-
trificación, la movilidad eléctrica o la digitalización.100 Por 
ejemplo, la transición energética hacia las energías reno-
vables incrementará la demanda de litio, estimándose 
que esta se multiplique por 40 en las próximas dos déca-
das. Alrededor del 60% del litio identificado proviene de 
América Latina, donde Bolivia, Argentina y Chile forman 
el “triángulo del litio”. No obstante, los beneficios no se 
quedarán en estos países debido a la larga cadena de 
valor que terminará favoreciendo principalmente a los 
fabricantes de baterías ubicados principalmente en Asia. 
Asimismo, el litio trae nuevas preocupaciones sobre la 
sostenibilidad ambiental de su extracción debido al uso 
intensivo que hace del agua (2.2 millones de litros por to-
nelada de litio) y los impactos en las comunidades indíge-
nas que dependen del suministro de este recurso vital.101

En términos del impacto ambiental, la exploración y ex-
tracción de recursos naturales generan contaminación 
del aire, del agua, en la biodiversidad, entre otros; afec-
tando la vida de los pobladores que habitan en los terri-
torios donde se explotan estos recursos. Sin embargo, 
frecuentemente cuando estas empresas realizan algu-
na medida para compensar a las personas que están 
impactadas negativamente por su accionar, lo hacen a 
través de mecanismos voluntarios, como son las polí-
ticas de responsabilidad social empresarial que resul-
tan insuficientes para atender la escala de sus impactos 
ambientales.

Además, las ganancias generadas por las industrias 
extractivas, altamente contaminantes y responsables 
de una gran parte de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, frecuentemente terminan en países 
desarrollados o en paraísos fiscales donde evaden im-
puestos a través del abuso de los precios de transfe-
rencia. Es imperativo que estas empresas asuman la 
responsabilidad de sus acciones y contribuyan en ma-
yor medida a las economías en las que operan. Estas 
contribuciones deben invertirse en la diversificación 
de actividades productivas para reducir la dependen-
cia de las industrias extractivas, mitigar sus graves im-
pactos sociales y ambientales, y financiar una transi-
ción socio-ecológica justa. 
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Se recomienda a los Estados considerar los siguientes 
instrumentos fiscales aplicables a los recursos natura-
les e industrias extractivas:102

• Imposición de regalías flexibles al dueño de las 
reservas (que normalmente es el Estado) sobre el 
valor de producción que podría  fluctuar entre un 
5% en épocas normales y hasta un 25% en perío-
dos de precios excepcionalmente altos.103 Estas 
regalías deberían destinarse parcialmente a com-
pensar las externalidades negativas de la actividad 
extractiva. 

• Impuesto sobre la utilidad neta de las indus-
trias extractivas con una escala progresiva Este 
impuesto se cobra después de deducir todos los 
costos y gastos. Por ejemplo, con una escala pro-
gresiva entre el 25% y 65%104se lograría que las 
empresas más grandes y rentables del sector ex-
tractivo, que son las que mayores utilidades netas 
obtienen, tributen tasas más altas, capturando así 
una porción justa de sus ganancias. Asimismo, se 
propone que los países coordinen regionalmente 
estos impuestos a las utilidades netas, para evitar 
una carrera a la baja en la imposición que sólo be-
neficie a las grandes corporaciones extractivas. La 
armonización tributaria es clave para recuperar el 
espacio fiscal perdido frente a las multinacionales.

• Impuesto a las ganancias extraordinarias con 
tasas escalonadas que capturen entre un 50% y 
75% de las ganancias que superen un umbral ra-
zonable de rentabilidad. Esto permitiría gravar los 
beneficios excesivos en periodos de altos precios 
internacionales.105

III. Impuestos a la contaminación 

La política fiscal es potencialmente una de las medidas 
más eficaces para controlar y combatir la contamina-
ción a la atmósfera y por residuos sólidos. Este tipo de 
impuestos grava las emisiones o el desecho de mate-
riales contaminantes con impactos en el suelo, agua o 
aire. La tasa del impuesto generalmente corresponde 
al valor del daño marginal causado por la externalidad 
negativa. Algunos ejemplos de este tipo de impuesto 
son los gravámenes a las emisiones de metano y azu-
fre en la atmósfera y la producción y consumo de plás-
ticos de un solo uso. 

En  Chile, por ejemplo, se cuenta con el impuesto a las 
emisiones de compuestos contaminantes por fuentes 
fijas que grava las emisiones al aire de material parti-
culado (MP), óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y 
dióxido de carbono producidas por establecimientos 
con fuentes fijas conformadas por calderas o turbi-
nas.106 Dicho impuesto busca gravar la contaminación 
atmosférica derivada de actividades productivas que 
tienen un impacto adverso en la calidad del aire. 

Por otra parte, se han implementado impuestos rela-
cionados con la generación de desechos provenientes 
de los envases de plástico PET en Ecuador. En este 
caso, el impuesto grava envasar bebidas en botellas 
de plástico no retornables.107Por cada botella plástica 
gravada con este impuesto, se aplica una tarifa que se 
devuelve en su totalidad a quien recolecte, entregue 
y retorne las botellas. Igualmente, en Colombia se es-
tableció un impuesto a la entrega de bolsas plásticas, 
ya sea de forma gratuita u onerosa, cuya finalidad sea 
llevar productos enajenados. Todos estos ejemplos 
de impuestos a la contaminación buscan internalizar 
los costos por el daño ambiental generado por la pro-
ducción y liberación de emisiones y desechos a fin de 
hacerlos onerosos y desincentivar dichas actividades 
contaminantes. 

Dependiendo del contexto, se recomienda que los Es-
tados de la región impongan los siguientes impuestos 
mínimos a la contaminación:

• Impuestos a los plásticos, especialmente a aque-
llos de un solo uso. En este caso, generalmente 
la base gravable es el peso en gramos del envase, 
embalaje o empaque de plástico no reutilizable 
con el fin de incentivar el uso de envases produci-
dos con materiales más sostenibles. 

• Impuestos a la generación de residuos urbanos 
orgánicos e inorgánicos con materiales contami-
nantes, tales como baterías, electrónicos, plomo, 
llantas, entre otros. El gravamen busca incentivar 
prácticas de manejo de desecho seguras y que den 
lugar a economías circulares donde los desechos 
son reusados o reciclados a fin de disminuir su im-
pacto ambiental. 

• Imposición de gravámenes a emisiones deriva-
dos de procesos industriales que liberan meta-
no, azufre, óxido de nitrógeno, entre otros gases 
contaminantes que afectan la calidad del aire. 
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IV. Impuestos al transporte 

El transporte es uno de los factores que contribuye mayormente a la cri-
sis ambiental tanto por su impacto adverso en la calidad del aire, el es-
pacio que ocupa en la vía pública, así como la contaminación sonora que 
puede llegar a generar. Los impuestos al transporte buscan gravar la ad-
quisición o la circulación de vehículos de motor para el transporte aéreo, 
marítimo y terrestre, así como sus servicios conexos (por ejemplo, el uso 
de carreteras, puertos, y aeropuertos). La base imponible generalmente 
es el valor de la compra o enajenación y sus tarifas pueden variar en fun-
ción de los años que tiene de circulación el vehículo. A fin de perseguir 
objetivos ambientales, las tarifas suelen imponer impuestos más altos a 
los vehículos más antiguos que tienden a ser más contaminantes. 

En países como Ecuador y Perú también se implementan políticas tributa-
rias diferenciadas al transporte cuyo objetivo es fomentar el uso de vehí-
culos con tecnologías más sostenibles como son los vehículos híbridos o 
eléctricos.108 Para ese fin, se han reducido los impuestos a la importación 
o a impuestos selectivos, como el Impuesto al Valor Agregado. 

Los recursos generados por la recaudación de este tipo de impuestos 
pueden ser utilizados en inversiones para expandir la red de servicio de 
transporte público a fin de brindar alternativas de transporte de calidad 
y desincentivar el uso de vehículos privados, especialmente aquellos de 
lujo que no buscan atender a necesidades primarias y están reservados 
para personas de altos ingresos.  Entre las políticas fiscales relacionadas 
con el transporte que permiten avanzar una transición socio-ecológica se 
propone avanzar en las siguientes: 

• Imposición de gravámenes a los vehículos de motor privados, espe-
cialmente aquellos de lujo. Este gravamen debería incluir a yates, ae-
ronaves y automóviles privados que generalmente tienen un impacto 
ambiental considerable y están reservados para pequeños grupos 
poblaciones de altos ingresos. 

• Introducción de impuestos a la adquisición de vehículos privados 
con tecnología que tiende a emitir emisiones altamente contami-
nantes. Se propone gravar los vehículos que son más contaminantes 
debido a su antigüedad, el tipo de combustible utilizado, o por su 
capacidad motriz. 

La recaudación de los impuestos al transporte debería servir para invertir 
en una red de transporte público limpio, de calidad, seguro y accesible 
para toda la población que brinde alternativas prácticas al uso privado de 
vehículos de transporte. 
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D. Beneficios tributarios 

Los beneficios tributarios también llamados gasto tributario son medidas 
de desgravación (concesiones, exenciones, deducciones o créditos tribu-
tarios) que reducen el monto del impuesto que debe pagar una unidad 
institucional con objetivos determinados de política pública; y por lo tan-
to, implican una reducción de los ingresos de un gobierno y un subsidio 
indirecto otorgado a esa actividad, individuo o empresa.109

En 2021, los ingresos no percibidos en América Latina por desgravaciones 
tributarias promediaron el 3,7% del PIB, lo que equivale al 19% de los in-
gresos tributarios del gobierno general. Dada la magnitud de la renuncia 
fiscal que podría ser destinada a gastos públicos para la transición socio 
ecológica, es fundamental evaluar su costo-eficiencia para el cumplimien-
to de los objetivos para los que fueron creados.110

Si bien, la mayoría de los gastos tributarios han sido creados con objeti-
vos relacionados con el fomento de determinadas actividades económi-
cas o para la generación de empleo; son pocos los que se han creado con 
objetivos para avanzar una transición socio-ecológica o que han tomado 
en cuenta su potencial impacto en este fenómeno global. El gasto tribu-
tario con incidencia climática son incentivos o beneficios tributarios in-
troducidos en impuestos con el objetivo explícito de incentivar prácticas 
de producción y consumo bajos en carbono; así como aquellos que aun 
cuando no fueron creados con estos fines pueden tener externalidades 
positivas o negativas en el cambio climático. 

Los países de la región que han otorgado una serie de desgravaciones 
tributarias que tienen incidencia en la mitigación al cambio climático son 
los siguientes: 

• México, Guyana, República Dominicana, Bolivia han introducido des-
gravaciones con incidencia climática negativa dirigidos a los productos 
energéticos para reducir el impacto del incremento del precio de com-
bustibles y proteger a los quintiles más pobres de la población. 

• En los países que están realizando una transición energética se han 
implementado exoneraciones o deducciones del impuesto sobre la 
renta, siempre y cuando hayan realizado inversiones para la gene-
ración eléctrica de fuentes renovables; así como la exoneración de 
aranceles e impuestos sobre las ventas para la adquisición o importa-
ciones de maquinarias bajas en emisiones. 

• Colombia, Ecuador, Costa Rica, México y República Dominicana han 
implementado incentivos tributarios en el IVA, impuestos selectivos 
al consumo, a la circulación y en los aranceles para que los consumi-
dores puedan cambiar sus patrones de consumo hacia autos menos 
contaminantes como los eléctricos o los híbridos y se reduzca el con-
sumo de combustibles fósiles. 
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Los retos de estos incentivos son su efectividad para internalizar las exter-
nalidades, asegurar su progresividad y la compatibilidad de los beneficios 
fiscales con el principio de “quién contamina paga”. Además, existe la preocu-
pación de que al abaratar los precios relativos de los bienes sostenibles que 
se quiere fomentar para avanzar una transición socio-ecológica, se produzca 
un incremento excesivo de su demanda que al final terminaría afectando al 
medio ambiente. Igualmente, existe el riesgo de que se alienten proyectos 
de inversión bajos en carbono que incurran en vulneraciones a los derechos 
humanos de poblaciones locales.

Este tipo de beneficios fiscales ambientales funcionan, siempre y cuando, el 
ahorro tributario que le genera al sector productivo o al individuo sea mayor 
a la inversión que deben hacer en consumos o actividades bajos en carbo-
no. Si esta relación no ocurre, el beneficio tributario no será utilizado por el 
agente económico, por lo que tampoco se producirá un cambio de compor-
tamiento deseado hacia un consumo o producción más sostenible. Por otra 
parte, los incentivos tributarios pueden degenerar en mecanismos de eva-
sión y elusión. Por este motivo, los incentivos tributarios ambientales, deben 
ser temporales, focalizados, evaluables y económicamente viables.111

Si bien la región ha avanzado en transparentar el costo fiscal de los gastos 
tributarios implementados, son pocos los casos en los que se evalúa si be-
nefician a actividades intensivas en carbono y cuál sería su potencial impacto 
en el cambio climático. El resultado de estas evaluaciones podría generar un 
diálogo social para que los mismos sean reformulados o eliminados, lo que a 
su vez incrementaría el espacio fiscal que podría ser destinado a programas 
que refuercen la descarbonización de la economía o que permitan tener in-
fraestructuras públicas más adaptadas al clima.

Se recomienda considerar las siguientes opciones de política tributaria relati-
va a los beneficios fiscales:

• Generar un proceso de evaluación transparente y participativo para 
determinar los impactos de los beneficios fiscales. Esta evaluación 
buscaría asegurar que los impactos sean progresivos y sirvan para im-
pulsar una transición socio-ecológica. 

• Gestionar la alineación de las finanzas públicas con una transición 
socio-ecológica que promueva la transformación de las economías 
hacia un esquema de bienestar social y ambiental, basado en la jus-
ticia y equidad.

• Adoptar beneficios fiscales dirigidos a las industrias y a la ciuda-
danía que incentiven el uso de energías renovables. Por ejemplo, 
incentivar la instalación de tecnologías de energía renovable o de te-
rrazas verdes en los hogares y empresas a fin de impulsar la suficien-
cia energética y la transición a energías bajas en carbono, así como la 
creación de sumideros de carbón.

• Para promover la acción climática, los países deben reorientar los 
presupuestos vinculados a actividades intensivas en carbono hacia 
áreas relacionadas con el cambio climático y la sostenibilidad.
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