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DETRÁS DE L A PORTADA

Estos vibrantes cauces azules y verdes, situados en el 
Parque Nacional de Anavilhanas, en Amazonas (Brasil), 
ponen de manifiesto la abundante biodiversidad y 
riqueza de recursos naturales de América Latina y 
el Caribe. Este parque nacional alberga el segundo 
archipiélago fluvial más grande del mundo, rebosa vida 
y representa la inmensa diversidad cultural de la región. 
La economía circular puede garantizar que las personas 
y la naturaleza de América Latina y el Caribe prosperen 
en harmonía en los años venideros.

Somos una organización de impacto global formada  
por un equipo internacional de expertos apasionados  

con sede en Ámsterdam.

Capacitamos a empresas, ciudades y naciones con  
soluciones prácticas y escalables para poner en marcha la  
economía circular. Nuestra visión es un sistema económico  

que garantice la prosperidad del planeta y de  
todas las personas.

Para evitar el colapso climático, nuestro objetivo es  
duplicar la circularidad mundial para 2032.

La Coalición de Economía Circular para América Latina  
y el Caribe se formó en 2021 con el fin de proporcionar una  

plataforma regional para mejorar la cooperación  
interministerial, multisectorial y entre las varias partes  

interesadas, aumentar el conocimiento y la comprensión  
sobre la economía circular, proporcionar capacitación y asistencia 
técnica para el desarrollo de políticas públicas para la economía 

circular y el consumo y la producción sostenibles. 

Actualmente está coordinado por el Programa de las  
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y dirigido 

por un comité directivo compuesto por cuatro representantes 
gubernamentales de alto nivel de forma rotatoria. Actualmente 

Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Perú forman parte  
del comité directivo, junto con nueve socios estratégicos: el Centro y 

Red de Tecnología del Clima (CTCN, por sus siglas en inglés),  
la Fundación Ellen MacArthur, el Banco Interamericano  

de Desarrollo (BID), la Fundación Konrad Adenauer (KAS),  
la Plataforma para la Aceleración de la Economía Circular  

(PACE, por sus siglas en inglés), la Organización de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),  

el Foro Económico Mundial (FEM), la Comisión Económica  
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el PNUMA.

ESTA PUBLICACIÓN HA SIDO EL ABOR ADA 
EN COL ABOR ACIÓN CON:
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EN APOYO AL CIRCULARITY GAP REPORT  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE WALTER VERRI

Subsecretario de Industria, 
Energía y Minería de Uruguay

'La transición hacia una economía circular debe 
comenzar con métricas fiables y comparables. El 
Circularity Gap Report América Latina y el Caribe 
es un primer esfuerzo para generar una línea 
de base de circularidad para la región, un paso 
fundamental para entender dónde estamos 
en comparación con otras regiones. También 
ayuda a descubrir qué objetivos deben fijarse y 
qué políticas son necesarias para alcanzarlos. 
El informe envía un mensaje contundente a los 
responsables políticos, la comunidad empresarial 
y las organizaciones multilaterales: la economía 
circular puede ser un motor de riqueza, creación 
de empleo y descarbonización en América Latina 
y el Caribe.'

'La adopción de estrategias de economía circular 
en América Latina y el Caribe es clave para 
hacer frente a los efectos del cambio climático, 
mejorar la calidad de vida y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. El Circularity 
Gap Report América Latina y el Caribe pone de 
relieve estrategias prácticas para sectores 
económicos clave, como la agroalimentación, la 
manufacturación y la gestión de residuos, con 
el fin de dirigir la transición hacia una economía 
circular en la región. Al proporcionar estas 
herramientas a los gobiernos, el informe sienta 
eficazmente las bases para un entorno propicio 
que impulse una transformación hacia prácticas 
circulares en toda la región.'

'Uno de los principales desafíos en materia de 
sostenibilidad para la región tiene que ver con 
encontrar un justo equilibrio entre satisfacer las  
demandas de recursos naturales del mercado 
internacional y reducir la dependencia económica 
que hoy existe con él, considerando el impacto 
ambiental de estas actividades extractivas. Por 
otro lado, mantener el valor de los materiales a 
través de prácticas sostenibles, especialmente 
maximizando el uso de materiales secundarios, 
es otro de nuestros grandes desafíos.Información 
como la proporcionada por el Circularity Gap 
Report no solo nos aporta a la comprensión de 
nuestras economías y patrones de consumo, sino 
que colabora en la búsqueda de una sintonía 
regional para orientar el desarrollo de políticas 
públicas que solo, si se articulan e integran a nivel 
regional y global, podrán colaborar efectivamente 
en la sostenibilidad del planeta.'

MANUEL ALBALADEJO 
Representante Regional de 

ONUDI para Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay

SERGIO CAMPOS
Jefe de la División de Agua y 

Saneamiento del BID

JAVIER OBACH 
MARTINIELLO 

Gerente Programa Territorio 
Circular en SOFOFA Hub Chile 

FERNANDO J.  PACHE
Presidente de la Cámara de  

Industrias del Uruguay

'Conocer las brechas de circularidad nos permite 
entender las urgencias y prioridades que debemos 
impulsar para acelerar la transición hacia una 
economía circular, incorporando modelos de 
gestión circulares que garanticen acciones de 
triple impacto. Por ejemplo, América Latina y 
el Caribe exportan gran parte de sus materias 
primas a países desarrollados, y los impactos 
asociados a la huella de carbono, pérdida de 
biodiversidad o generación de residuos, pocas 
veces son analizados bajo modelos circulares, 
continuando así la lógica de extracción, 
procesamiento y pérdida de valor. Necesitamos 
cambiar la forma de cómo hacemos los negocios, 
preservar nuestro capital natural y aumentar la 
eficiencia de nuestros procedimientos y procesos. 
Este informe nos ayuda a identificar el camino 
a seguir y donde se requiere una profunda 
articulación entre países y representantes del 
sector empresarial, academia, sociedad civil y 
entidades públicas para avanzar con convicción 
hacia una ALC más circular.'

'Pensar la industria del futuro, actor clave para 
el desarrollo sostenible de los países, requiere 
incluir la mirada de la economía circular. Según 
el Circularity Gap Report América Latina y el Caribe, 
aún existen muchos desafíos para superar el 
modelo lineal de producción y consumo. La 
Cámara de Industrias del Uruguay se sitúa como 
un referente para la concreción de cambios en los 
procesos del sector, fomentando la incorporación 
de capacidades en las empresas que les permita 
crecer realizando un uso eficiente de los recursos.'
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MILAGROS RIVAS
Jefa de División de Servicios de 

Asesoría de BID Invest

'La transición hacia una economía circular  
puede impulsar el desarrollo económico y 
regenerar y restaurar el medio ambiente, 
creando a su vez oportunidades de inclusión. 
Este es un plan que BID Invest promueve en el 
sector privado en América Latina y el Caribe. 
Este primer Circularity Gap Report América Latina 
y el Caribe proporciona una línea de base de 
circularidad para nuestros países, así como un 
análisis revelador del impacto potencial que esta 
transición puede tener en la acción climática y la 
creación de oportunidades de empleo circular.'

JUAN BELLO
Representante Regional 

América Latina y el Caribe 
PNUMA

'El mensaje de este informe es alto y claro: 
nuestra región solo puede beneficiarse de 
la transición a una economía circular. Según 
el informe, la adopción de la circularidad en 
sectores industriales clave (agroalimentación, 
entorno construido, movilidad y gestión de 
residuos) tiene el potencial de crear 8.8 millones 
de empleos formales. Esta transformación 
tendrá un enorme impacto positivo en términos 
de estabilidad económica y creación de empleo y, 
más importante aún, en garantizar la resiliencia 
medioambiental para un futuro sostenible y 
saludable de la región.'

CARLOS DE MIGUEL
Jefe de División de Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos 
Humanos en CEPAL

'El Circularity Gap Report América Latina y el  
Caribe subraya lo que todos sabemos: 
necesitamos urgentemente datos de mejor  
calidad y mejores esfuerzos en recopilar y 
compartir la información en toda ALC para 
avanzar hacia una economía circular.'

EN APOYO AL CIRCULARITY GAP REPORT  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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La economía de América Latina y el Caribe (ALC) 
es en gran medida lineal. Siendo una región rica 
en recursos con una configuración diversa de 33 
naciones, ALC desempeña un papel clave en la 
extracción y el uso global de materiales. La región 
proporciona más del 11% de las materias primas  
del mundo en peso, a pesar de representar el 
8.3% de la población mundial. Es en gran medida 
autosuficiente desde el punto de vista de las  
materias primas y comprende muchos países con 
una huella material moderada. Sin embargo, la 
recirculación de materiales y, por tanto, el consumo 
secundario de materiales, es mínimo. La región 
tiene potencial para construir una economía 
ambientalmente segura y socialmente justa. Para 
ello será necesario reducir el impacto ambiental 
de sectores clave como el agroalimentario, el 
manufacturero y el de la construcción, así como 
ajustar la demanda de los recursos naturales 
procedentes de los mercados mundiales. Al abordar 
cómo se utilizan los materiales para satisfacer las 
necesidades sociales y equilibrar la satisfacción de 
las demandas externas, los países de ALC pueden 
reducir las presiones ambientales, mejorar la  
calidad de vida de las personas y desbloquear 
oportunidades económicas y nuevos modelos de 
negocios dentro de la región. La economía circular, 
un modelo económico que minimiza los residuos, 
hace circular productos y materiales, y regenera 
la naturaleza, se reconoce cada vez más como un 
medio para lograrlo y muchos países de la región 
ya están incorporando principios circulares en sus 
marcos de políticas. El desafío ahora es incorporar 
prácticas circulares en sectores prioritarios, 
como la Agroalimentación, la Construcción, la 
Manufacturación y la Gestión de residuos.

El objetivo de este análisis es proporcionar 
información basada en datos sobre los flujos 
de materiales de ALC para medir la circularidad 
de la región y, al mismo tiempo, destacar los 
vacíos de datos, para contribuir al debate sobre 
la economía circular y fundamentar la toma de 
decisiones a nivel regional. Este informe explora 
la relación entre dos sistemas profundamente 
entrelazados: la economía y la naturaleza.  

RESUMEN
E JECUTIVO

El análisis examina los flujos materiales de la 
economía de ALC. Utilizando 2018 como año de 
referencia (el último año del que se disponen datos), 
este informe expone cómo se extraen, utilizan 
y eliminan los recursos materiales, incluidos los 
minerales metálicos y no metálicos, la biomasa y 
los combustibles fósiles, así como los principales 
impulsores de estos procesos. Se analiza cómo 
fluyen los materiales a través de la economía regional 
como punto de partida para medir su nivel de 
circularidad. Aunque los datos están relativamente 
desactualizados (pre-pandemia), los resultados 
permiten ver las características estructurales de la 
economía de ALC. También es importante señalar 
que, para medir la circularidad en la region, se adopta 
una perspectiva basada en el consumo y se utilizan 
indicadores basados en la demanda: solo se tienen 
en cuenta los materiales consumidos internamente 
y se excluyen las exportaciones.1 Los dos objetivos 
principales del informe son: 1) proporcionar una 
visión general de cuán circular es ALC mediante 
la identificación de métricas de circularidad y 2) 
destacar posibles intervenciones dentro de sectores 
y cadenas de valor relevantes (Agroalimentación, 
Construcción y entorno construido, Manufacturación, 
Energía y Gestión de residuos) que pueden ayudar a 
la transición de ALC hacia la circularidad y resolver 
ineficiencias sistémicas en el uso de materiales. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que medir el 
desempeño circular en la región sigue siendo un 
desafío: los datos, métricas e indicadores limitados 
están enlenteciendo la transición.

ALC es un proveedor crucial de materias primas 
para la economía mundial, pero el aumento 
exponencial de la demanda de materiales a 
nivel global es uno de los principales motores 
de la degradación medioambiental y de impacto 
social negativo en toda la región. Aunque las 
características varían según los países, la vasta 
riqueza natural disponible y las fuertes industrias 
extractivas hacen de ALC una región crítica de 
extracción de materiales y un proveedor clave de 
materias primas para la economía mundial, en 
particular de biomasa y minerales metálicos. En 
2018, de los aproximadamente 10.7 mil millones de 

toneladas de materiales extraídos a nivel interno, 
alrededor del 40% se exportaron para satisfacer la 
demanda mundial de materiales. El hecho de que 
la huella material de exportación de ALC sea más 
del doble que la huella material de importación, 
así como la gran diferencia entre el porcentaje de 
extracción mundial de materiales de ALC (1.2%) y la 
población mundial (8.3%), indican que la demanda 
mundial de materias primas de los recursos de la 
región está ejerciendo una presión excesiva sobre 
su base de recursos naturales.2 La extracción 
doméstica de materiales es un fuerte indicador 
para medir el impacto medioambiental a nivel 
interno.3 El aumento del volumen de extracciones 
para abastecer a los mercados mundiales con 
mayores cantidades de materias primas,4 junto con 
el hecho de que las actividades extractivas suelen 
ser generar un alto impacto y carecen de medidas de 
remediación y mitigación, hacen que ALC sea un punto 
trascendental de impactos ambientales globales.5 
Este desequilibrio reflejado en la degradación y los 
costos medioambientales no solo está desgastando 
rápidamente el capital natural de la región y 
desestabilizando la integridad ecológica, sino que 
también está socavando directamente el bienestar 
social y amenazando la resiliencia económica futura.6

Aunque la huella material per cápita de la 
región es moderada, supera el nivel considerado 
sostenible. En 2018, los países de ALC consumieron 
7.9 mil millones de toneladas de materiales vírgenes, 
lo que equivale a 12.4 toneladas por persona al año. 
Esto está en gran medida a la par con el promedio 
mundial de 12.2 toneladas, pero aún supera el nivel 
estimado ‘sostenible’ de consumo de materiales 
de 8 toneladas por persona al año.7, 8 Al mismo 
tiempo, los altos niveles de extracción doméstica de 
materiales en toda la región contribuyen a la elevada 
autosuficiencia de materias primas de ALC: solo 
el 20% de la huella material de ALC fue importado 
(principalmente minerales no metálicos y combustibles 
fósiles). La mayor parte del uso de materiales y 
del impacto ambiental se concentra en unas pocas 
actividades productivas primarias que reflejan la 
estructura económica general de la región. Las diez 

principales actividades productivas (de un total de 
163) representan 4.9 mil millones de toneladas, 
aproximadamente el 61%, de la huella material.9 
Esta cifra es significativamente superior a lo que 
suelen indicar otros análisis sobre la Brecha de 
Circularidad (40-45%). Las necesidades sociales de 
Vivienda e Infraestructuras, Nutrición, y Productos 
Manufacturados, en particular, conforman tres 
cuartas partes del consumo total de materiales en  
la región10 (29%, 26% y 19%, respectivamente).  
Será imperativo resolver las ineficiencias sistémicas 
en estos sectores transformando de forma óptima 
los recursos en beneficios sociales para maximizar 
el bienestar social y la resiliencia económica, 
minimizando al mismo tiempo el impacto ecológico. 
Refiérase al capítulo cuatro para más información. 

La economía circular puede influir 
sustancialmente en la descarbonización de la 
economía de ALC. La región tiene un perfil de huella 
de carbono único, con actividades productivas 
primarias, como la Agricultura, la Silvicultura y Otros 
Usos de la Tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés), 
que representan casi la mitad de las emisiones 
territoriales netas de gases de efecto invernadero 
(GEI) de la región.11 Además, ALC es la región del 
mundo con mayores emisiones absolutas y per 
cápita de AFOLU.12 Esto tiene implicaciones de gran 
alcance más allá del impacto evidente sobre el 
clima: los motores del cambio de uso de la tierra, 
como la rápida deforestación, están vinculados al 
colapso de la biodiversidad y afectan a los medios de 
subsistencia y la calidad de vida de las comunidades 
locales. En general, la huella de carbono de la región 
es moderada, sin embargo, este análisis solo tiene 
en cuenta lo que se consume localmente en ALC, 
por lo que no incluye las emisiones involucradas en 
los productos que ALC exporta al resto del mundo. 
La responsabilidad recae sobre las economías 
que consumen estos bienes, inflando la huella de 
carbono en otros lugares, pero la producción de 
estos bienes destinados a la exportación sigue 
teniendo un gran impacto medioambiental dentro 
de la región, así como en otros lugares. Del total 
de la huella de carbono de ALC, solo el 17% está 
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vinculado a las importaciones, mientras que casi el 
30% de las emisiones territoriales está vinculado 
a las exportaciones. En todo caso, la aplicación de 
estrategias circulares en las actividades primarias 
de la región, como la agricultura, puede reducir la 
huella de carbono en más de un tercio.

El consumo de materiales secundarios 
(materiales que han sido utilizados una vez y se 
recuperan y reprocesan para su uso posterior) 
en ALC es muy bajo, pero la falta de datos influye 
mucho en esta cifra. Este análisis estima que el 
consumo de materiales secundarios de la región 
(o Métrica de Circularidad) es muy bajo, inferior 
al 1%. Esta cifra está muy por debajo de la tasa 
de circularidad de la economía mundial, estimada 
actualmente en un 7.2%.13 Esto significa que la 
región utiliza casi en su totalidad materias primas 
vírgenes para satisfacer las necesidades de sus 
habitantes y que, una vez que los materiales llegan 
al final de su vida útil, pequeños volúmenes vuelven 
a utilizarse. Sin embargo, este análisis estima que 
aproximadamente dos tercios del total de residuos 
generados, como los residuos de construcción 
y demolición e industriales, permanecen sin ser 
contabilizados o declarados en las estadísticas 
oficiales. Estos flujos de residuos son sustanciales 
en términos de peso, pero actualmente no están 
siendo considerados en las estadísticas oficiales 
y, por lo tanto, no están totalmente reflejados en 
este análisis. Estas limitaciones hacen que sea muy 
difícil proporcionar una Métrica de Circularidad 
totalmente exacta.

El bajo consumo de materiales secundarios es 
solo uno de los aspectos a considerar: hay más 
detrás del metabolismo socioeconómico de ALC. 
Otros varios indicadores ayudan a entender el uso 
de los materiales en ALC:

1. La biomasa renovable neutra en carbono 
con potencial de recirculación, tales como los 
cultivos de alimentos y los residuos agrícolas, 
representa alrededor del 40% del consumo de 
materiales de ALC. Esta cifra es casi el doble 
de la media mundial del 21%, lo cual pone de 
manifiesto cómo la biomasa domina los flujos 
materiales de la región.

2. La biomasa no renovable, es decir, la 
biomasa no neutra en carbono, que se mide 
indirectamente a través de las emisiones de 
UTCUTS, representa el 4% de los flujos de 

materiales (ligeramente superior a la media 
mundial del 3.8%). Esto revela que el ritmo  
de extracción de biomasa en la región es  
cada vez menos sostenible por lo que las 
reservas de biomasa se encuentran cada  
vez más bajo presión. 

A medida que ALC continúe 
desarrollándose económicamente en 
los próximos años, el uso sostenible de 
los recursos naturales renovables será 
una de las principales prioridades para 
que la región se vuelva más circular.

3. Los combustibles fósiles, que son 
intrínsecamente insumos no circulares, 
representan casi el 10% de los flujos de 
materiales.

4. Los insumos no renovables, que incluyen 
materiales como metales, rocas, químicos, 
vidrio y plásticos, también representan casi el 
10%. Este indicador registra la proporción de 
estos materiales que podrían ser reciclados 
pero que actualmente no lo son. Tanto para 
los insumos no circulares como para los no 
renovables, ALC está muy por debajo de la 
media mundial del 15%.14 

La aceleración de la transición a fuentes 
de energía renovables, en particular en 
el transporte y la industria, así como 
una combinación de estrategias 
circulares previas, como el diseño 
circular, y otras posteriores, como la 
gestión de la renovación de residuos, 
son fundamentales para garantizar que 
disminuya la proporción de estos flujos 
en relación con el uso total de 
materiales.

5. La acumulación de existencias, es decir, 
materiales bloqueados en la economía, 
principalmente en forma de edificios, 
infraestructuras, vehículos y maquinaria, 
representa alrededor del 35% del consumo 
total de materiales de ALC. Esta tasa es 
moderadamente alta, pero sigue estando por 
debajo de la media mundial del 38%, lo que 
indica que, si bien las existencias de la región 
están experimentando una rápida expansión, 
lo están haciendo a un ritmo más lento que 
otras economías emergentes.

Los elementos circulares cruciales, como el 
diseño para la durabilidad, la reparabilidad 
y su capacidad de ser recirculados, deben 
tenerse en cuenta ahora para alcanzar 
resultados positivos en el futuro, ya que los 
materiales almacenados actualmente no 
estarán disponibles para ser renovados 
durante muchas décadas.

Se debe tener en cuenta que ALC comprende una gran 
variedad de países, todos ellos en diferentes puntos 
del camino hacia una economía más circular. Las cifras 
mencionadas anteriormente son promedios. Los 
resultados de cada país en relación a cada indicador 
pueden diferir sustancialmente.

La aplicación de estrategias de economía circular 
en tan solo dos sectores, el Agroalimentario y el 
Manufacturero, puede reducir la huella material y 
de carbono de ALC en un tercio en cada sector. Se 
han revelado cuestiones claves, sobre todo en relación 
con los sectores para los que se dispone de más datos: 
el sector agroalimentario parece ser el de mayor 
impacto ambiental, económico y social de la región. El 
cambio a la circularidad en el sector podría reducir la 
huella material y de carbono en un 34%. Intervenciones 
circulares claves en el sector manufacturero también 
podrían aportar reducciones significativas de más del 
30%, tanto para la huella material como para la de 
carbono. Otras intervenciones de economía circular 
claves en los sectores de la Construcción, la Energía y la 
Gestión de Residuos también tienen un gran potencial 
para reducir el uso de materiales y las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

La región de ALC puede beneficiarse de la transición 
a una economía circular. Fomentar una economía 
circular en la región puede reforzar la resiliencia 
ecológica, un pilar fundamental para mantener la vida 
y el bienestar humano, así como para la estabilidad 
económica.15 La economía circular, con medidas 
de oferta y demanda que funcionan en conjunto, 
proporciona a ALC un conjunto de estrategias con 
un enorme potencial de impacto que pueden hacer 
frente a las ineficiencias sistémicas y revertir el colapso 
ecológico, permitiendo a su vez la regeneración de 
los ecosistemas. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, 
prácticas de agricultura regenerativa, reducción y 
valorización de los residuos alimentarios, priorización 
de la renovación y el diseño urbano eficiente desde el 
punto de vista material, utilización rápida e inclusiva de 
energías renovables y renovación de la infraestructura 

de gestión de residuos. Los impactos van mucho 
más allá de las emisiones y el uso de materiales. La 
economía circular puede ayudar a ALC a aumentar el 
valor añadido y diversificar su estructura económica, 
así como a lograr un mejor equilibrio entre 
exportaciones e importaciones. Reforzar la eficiencia 
de los recursos y hacer más con menos permite el 
ahorro de gastos y ayuda a diversificar y dinamizar 
la estructura productiva hacia sectores de alta 
tecnología. Asimismo, también puede proporcionar 
mejores condiciones que aumenten la competitividad 
de los modelos de negocios circulares.

ALC puede elevar su Métrica de Circularidad, pero 
para ello será necesario mejorar la recopilación 
de datos, invertir en infraestructuras que 
habiliten la economía circular y modificar el 
mercado laboral. Mediante la aplicación de los 
principios de la economía circular, mejorando los 
sistemas de recuperación, reutilización y reciclaje, 
por ejemplo, ALC puede mantener el valor de 
los materiales, promover prácticas sostenibles y 
maximizar los beneficios del uso doméstico de 
materiales secundarios. El escenario final de este 
informe explora cómo podría cambiar el uso de 
materiales secundarios si la gestión de residuos de 
materiales técnicos, como el hormigón y la chatarra, 
mejorara de forma incremental, desde el 3% actual 
hasta el nivel medio de: 1) los países con un Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) medio (13%), 2) la 
media mundial (20%), y 3) los países con un IDH alto 
(33%). Estos cambios podrían hacer que la Métrica 
de la Circularidad aumentara de menos del 1% a 
hasta el 6%, si se destina la inversión necesaria a 
infraestructuras de gestión de residuos de alto valor. 
Como ya se ha señalado, la falta de datos sobre 
flujos de residuos clave (residuos de construcción y 
demolición e industriales) impide elaborar modelos 
de escenarios para áreas clave, como el entorno 
construido y el sector energético. Esto se debe a que 
los datos cuantitativos solo muestran los flujos de 
materiales dentro de la economía ‘formal’ de ALC, 
aunque, en promedio, alrededor de la mitad de las 
actividades económicas de la región son ‘informales’.16 
Estas actividades tienen valor de mercado, pero no 
están registradas formalmente ni son rastreables. 
Aunque este análisis solo puede ofrecer una imagen 
parcial del potencial de la economía circular debido a 
las limitaciones de los datos explicadas, proporciona 
una base para poner en marcha iniciativas de 
economía circular en toda la región.
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La economía circular tiene un gran potencial de 
generación de empleo, pero la transición debe 
ser inclusiva y justa para aprovechar plenamente 
sus beneficios. Si se enfoca bien, la transición a una 
economía circular también tiene el potencial de actuar 
como catalizador del cambio social: se espera que la 
transición demande mano de obra en determinados 
sectores, estimulando la creación de nuevos y 
diferentes puestos de trabajo y competencias.17 El 
análisis estima que podrían crearse 8.8 millones de 
empleos formales nuevos impulsando la transición 
circular de la región en sectores industriales clave: 
Agroalimentación, Entorno Construido, Movilidad y 
Gestión de Residuos. Este informe también ayuda a 
descubrir cómo la adopción de estrategias, políticas 
y modelos de negocios de economía circular podría 
afectar a los mercados laborales de ALC. La región tiene 
la oportunidad de configurar la transición de forma 
justa, garantizando que estas nuevas funciones sean 
seguras para los trabajadores y mejoren su calidad de 
vida. Para materializar estos resultados sociales, las 
intervenciones de economía circular deben abordar 
las carencias de competencias técnicas y sociales 
existentes en la región, garantizando al mismo tiempo 
que estas nuevas oportunidades no marginen aún 
más a los trabajadores informales que ya participan 
en prácticas circulares vitales. Por otro lado, el 
desarrollo de las competencias exigirá superar los retos 
relacionados con la educación profesional, ya sea atraer 
a más jóvenes profesionales así como la integración 
de las competencias profesionales requeridas en los 
planes de estudios de enseñanza superior. También es 
importante tener en cuenta que la pérdida de puestos 
de trabajo y la consiguiente redistribución de los 
empleos lineales y extractivos no implica canalizar el 
talento y garantizar una transición justa hacia empleos 
circulares fundamentales, sino más bien prever las 
posibles sinergias con los puestos de trabajo existentes 
en la economía en general.

La economía circular será una meta valiosa, pero 
el camino no está libre de obstáculos. Ningún 
país o parte interesada puede actuar por sí solo: el 
intercambio de conocimientos y capital humano, 
así como la colaboración entre los países de ALC y 
las partes interesadas será crucial para acelerar la 
transición. Para avanzar en la circularidad y lograr un 
cambio sistémico, las políticas sólidas deben poner los 
retos medioambientales y sociales en primer plano. 
También será necesaria una acción audaz para superar 
los retos estructurales de ALC e impulsar la transición 

mediante políticas macroeconómicas e industriales 
coordinadas a largo plazo. El desarrollo de políticas 
debe basarse en un objetivo claro y compartido: sin 
una dirección clara, los esfuerzos en cuanto a políticas 
corren el riesgo de fragmentarse, dando lugar a 
iniciativas aisladas que, aunque beneficiosas, tienen 
un impacto mucho menor que una acción amplia y 
coordinada. Esta fragmentación también hace que las 
políticas sean vulnerables a futuros cambios políticos 
en ALC. La identificación de objetivos compartidos 
ayudará a impulsar la acción política y a garantizar 
que los principios circulares se mantengan a largo 
plazo. Algunas naciones de ALC ya están allanando el 
camino, con el impulso hacia una economía circular 
en Chile, Costa Rica y Colombia, por ejemplo. Esto 
puede fomentar que otras naciones de la región sigan 
el ejemplo de sus pioneros cercanos.

El aumento del consumo en otras regiones impulsa 
la extracción de materiales en ALC y esto debe 
abordarse para sostener una economía circular 
global. Como región rica en recursos y dominante 
en exportaciones, el crecimiento económico de las 
economías de todo el mundo impulsa la demanda de 
extracción de materiales en ALC y, por consiguiente, 
las presiones medioambientales y sociales asociadas 
a ello. La demanda desde el extranjero de un número 
relativamente pequeño de productos procedentes 
de ALC: metales, alimento para animales y carne de 
vacuno, por ejemplo, limita la capacidad de ALC para 
navegar sola por esta transición. En última instancia, 
la transición a una economía circular debe ser un 
esfuerzo global, especialmente en los sectores de la 
minería y la ganadería, con un fuerte descenso del 
consumo de materiales por parte de las naciones 
más ricas del mundo, una mayor colaboración 
internacional y políticas comerciales sólidas. Esto 
servirá para reducir la presión sobre ALC y permitir un 
desarrollo más sostenible.

Lograr una economía más circular requiere más 
que soluciones técnicas. Este informe marca 
el camino hacia una ALC más circular y la acción 
gubernamental sobre las seis recomendaciones 
siguientes:

1. Aumentar la inversión liderada por el sector 
público en infraestructura que habilite la 
economía circular. Impulsar la inversión pública 
en infraestructura circular de alta calidad es 
fundamental para minimizar la generación de 
residuos y las emisiones, facilitando a su vez 
el uso de materiales secundarios. Además de 
la financiación pública, la participación del 
sector privado es necesaria para fomentar las 
inversiones en infraestructura verde y circular y 
ayudar a cerrar la brecha en este sector. Además, 
la optimización de los marcos normativos 
y la garantía de procesos de contratación 
transparentes y eficientes puede crear un 
entorno propicio para que los inversores 
nacionales e internacionales participen en el 
desarrollo de infraestructura.

2. Realinear los incentivos con los objetivos de 
la economía circular para garantizar que el 
sector privado y las instituciones financieras 
aceleren la transición. El fortalecimiento de los 
instrumentos regulatorios (como los esquemas 
de Responsabilidad Extendida del Productor), 
promover la contratación pública circular y 
emprender una Reforma Fiscal Ambiental 
mediante la reestructuración de impuestos, 
subsidios y otros instrumentos fiscales, puede 
ayudar a establecer y ampliar los modelos de 
negocios circulares y hacerlos significativamente 
más atractivos y viables desde una perspectiva 
económica y financiera.

3. Invertir en la producción, uso y difusión de 
estadísticas de alta calidad sobre el uso de 
recursos y la gestión de residuos. Este análisis 
estima que hasta dos tercios de los desechos 
generados no se reportan o contabilizan en 
las estadísticas oficiales. Es necesario abordar 
los grandes vacíos de datos sobre los flujos 
de residuos industriales y de construcción y 
demolición para monitorear eficazmente las 
intervenciones de la economía circular. Exigir 
protocolos estandarizados de informe de 
residuos a municipios y empresas, al mismo 

tiempo que se financian directamente planes 
de recopilación de datos municipales y se 
colabora con el sector privado, puede ayudar  
a garantizar una recopilación de datos 
coherente y exhaustiva.

4. Apoyar la inversión en innovación, 
especialmente a través de la investigación 
y el desarrollo (I+D). Mediante la introducción 
de medidas políticas que incentiven la I+D (tales 
como la financiación directa, las exenciones 
fiscales o incluso el acceso preferencial a 
los mercados), los gobiernos pueden actuar 
como potentes catalizadores para acelerar la 
investigación y alentar a las empresas privadas 
a invertir más en innovaciones sostenibles. 
Además, fomentar plataformas colaborativas 
donde las instituciones académicas, la industria 
y los formuladores de políticas puedan 
combinar sus esfuerzos acelerará el flujo 
de conocimientos y recursos, estimulando 
soluciones circulares innovadoras.

5. Alinearse con una visión compartida, 
estratégica y de largo plazo y apoyar la 
colaboración y coordinación entre los varios 
niveles y las múltiples partes interesadas. 
Al fomentar la coordinación y la colaboración, 
las partes interesadas pueden unirse en torno 
a una visión compartida, asegurando que 
cada paso dado sea sinérgico y amplifique 
el impacto colectivo. Esta visión compartida 
puede actuar como una referente orientador 
permitiendo a las partes interesadas navegar 
las complejidades de la transición circular con 
mayor claridad, unidad y propósito.

6. Desvincular el desarrollo económico de la 
extracción infinita de recursos naturales y 
establecer objetivos en torno al bienestar 
humano y la sostenibilidad ambiental. 
Maximizar el bienestar humano dentro de los 
límites del planeta requerirá repensar el uso 
de la métrica tradicional del PIB. A través de 
herramientas más holísticas, como el Informe  
de Riqueza Inclusiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las 
naciones de ALC pueden situar sus esfuerzos 
en estrategias circulares que combinen la 
eficiencia sistémica general con la equidad 
social y la sostenibilidad ambiental.
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Vivimos en el Antropoceno, una época geológica en 
la que la actividad humana se ha convertido en el 
motor dominante del cambio del sistema terrestre 
causando daños cada vez mayores al entorno 
natural.18 En el 2023 se habrán transgredido al 
menos seis de los nueve límites del planeta que 
sustentan la vida en la Tierra.19 El planeta ha 
entrado en su sexta extinción masiva, mientras 
que la concentración atmosférica global de dióxido 
de carbono (CO2) está en su nivel más alto en 
millones de años.20, 21 El crecimiento exponencial de 
la extracción de materias primas,22 que se ha más 
que triplicado en todo el mundo desde 1970 hasta 
alcanzar los 92 mil millones de toneladas anuales 
en 2019, es uno de los principales impulsores de 
este desequilibrio ecológico que, de seguir como 
hasta ahora, volverá a duplicarse para el 2050.23 
Para América Latina y el Caribe (ALC), la economía 
mundial en constante expansión se ha traducido en 
niveles cada vez mayores de extracción doméstica 
de materiales, impulsada en gran medida por 
la demanda del exterior.24 Los vastos recursos 
naturales de la región tienen un valor incalculable 
y desempeñan un papel crucial en la regulación del 
clima mundial y en los procesos ecológicos. La selva 
amazónica, por ejemplo, es un factor clave que 
influye en el clima mundial y en la circulación de 
las corrientes oceánicas. Sin embargo, la magnitud 
y naturaleza de las actividades extractivas 
ponen en peligro estos preciosos ecosistemas y 
bienes naturales irremplazables, acelerando y 
aumentando las presiones medioambientales y 
erosionando aún más la resiliencia socioecológica 
de la región. 

ALC es una región compleja y diversa: cuenta 
con culturas nacionales únicas, aunque también 
está marcada por historia, lenguas y costumbres 
compartidas.25 La región es conocida por su notable 
diversidad y riqueza geográfica y ecológica, desde 
vastas selvas tropicales como la Amazonia a diversas 
cadenas montañosas como los Andes, así como 
extensos sistemas fluviales, entre ellos el Amazonas y 
el Orinoco.26, 27 Sin embargo, a pesar de los abundantes 
recursos naturales de ALC, sus sociedades siguen 
luchando por ofrecer a todos los ciudadanos una 

calidad de vida digna: prevalecen niveles alarmantes de 
indigencia, pobreza y desigualdad.28 Al mismo tiempo, 
los continuos desafíos medioambientales amenazan 
su resiliencia ecológica. Las prácticas insostenibles 
y contaminantes de producción, consumo y gestión 
de residuos conducen a la sobreexplotación de los 
recursos naturales, la deforestación desenfrenada 
y los cambios en el uso de la tierra, amenazando la 
estabilidad medioambiental y económica a largo plazo, 
así como el bienestar social. 

Este informe explora la relación entre dos sistemas 
profundamente entrelazados: la economía y la 
naturaleza. Los recursos materiales, como la biomasa, 
los minerales metálicos, los combustibles fósiles y los 
minerales no metálicos, son la base de la economía. A 
medida que las economías se expanden, se intensifica 
la necesidad de materias primas, energía y otros 
recursos naturales como la tierra y el agua, lo que 
provoca el agotamiento de los recursos y el aumento 
de los residuos y la contaminación si no se gestionan 
con eficacia. La extracción y la utilización de materias 
primas provocan impactos medioambientales, 
económicos y sociales dentro de cada país y a través de 
las fronteras internacionales. Este análisis examina los 
flujos de materiales de la economía de ALC. Utilizando 
2018 como año de referencia (el último para el que 
se dispone de datos), revela cómo se extraen, utilizan 
y eliminan los materiales, así como los principales 
impulsores de estos procesos. También calcula el 
Conjunto de Indicadores de Circularidad de ALC que 
estima el consumo de materiales secundarios, biomasa, 
y combustibles fósiles, entre otros. Aunque el análisis 
revela una huella material y de carbono relativamente 
moderada, la extracción doméstica se encuentra muy 
por encima de la media mundial.

Objetivos del Circularity Gap Report Latin America 
and the Caribbean (Informe sobre la Brecha de 
Circularidad para América Latina y el Caribe):

1. Proporcionar una visión general de cuán circular es 
ALC según las métricas de circularidad.

2. Identificar cómo fluyen los materiales a través de 
la economía y cómo pueden limitar o impulsar la 
circularidad.

3. Destacar posibles intervenciones dentro de 
cadenas de valor y sectores significativos que 
pueden ayudar a la transición de ALC hacia la 
circularidad y resolver ineficiencias sistémicas  
en el uso de materiales. 

4. Identificar los vacíos de datos existentes y las vías 
posibles para que los responsables de la toma de 
decisiones dentro del gobierno y las empresas 
renueven los patrones de producción y consumo.

5. Promover un llamado a la acción basado 
en el análisis anterior informando sobre el 
establecimiento de objetivos y planes futuros.

6. Promover el intercambio de información y buenas 
prácticas sobre la economía circular entre los 
países de ALC.

LOS RIESGOS DE L A ECONOMÍA LINEAL EN 
AMÉRICA L ATINA Y EL CARIBE

ALC presenta una estructura socioeconómica 
altamente extractiva y predominantemente agraria 
(basada en la biomasa). Esto puede atribuirse en 
parte a sus vastas reservas de recursos naturales, 
desde ricos yacimientos minerales hasta la gran 
disponibilidad de tierras, tierra fértil y reservas de 
agua. Desde una perspectiva material, el modelo 
económico subyacente de la región es principalmente 
primario y orientado a la exportación: la actividad 
económica se concentra en unas pocas actividades 
productivas y extractivas, basadas en gran medida 
en satisfacer la demanda mundial de unos pocos 
productos básicos de alto valor.29 Predominan, por 
ejemplo, actividades extractivas como la minería 
a gran escala, la agricultura de monocultivo y la 
ganadería. El carácter altamente globalizado de 
las actividades de ALC hace que la región sea más 
vulnerable a los cambios, las crisis y las ralentizaciones 
de la economía mundial.30 El análisis también  
indica un fuerte vínculo entre la explotación de los 
recursos naturales y los mercados mundiales,  
lo que sugiere que ALC no es actualmente solo  
una fuente de materias primas, sino también una 
fuente de capacidad biofísica y un sumidero de 
residuos. En este contexto, este informe pretende 

ilustrar cómo puede ponerse en práctica la economía 
circular para maximizar el bienestar humano 
preservando al mismo tiempo los ecosistemas  
de los que depende la sociedad. 

Las actividades extractivas de ALC, como la 
agricultura y la minería, han sido históricamente la 
columna vertebral de la economía. En la actualidad, 
estas actividades son motores clave de la actividad 
económica, las exportaciones y el empleo.31 Sin 
embargo, su escala y características también los 
convierten en motivo de preocupación ya que 
perturban los frágiles equilibrios socioecológicos y, 
en muchos casos, amplifican las crisis económicas, 
sociales y medioambientales ya existentes.32 La 
expansión agrícola33 y la minería34 son las principales 
causas de la deforestación en la región, lo que 
repercute directamente en el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad y la salud de los 
ecosistemas, generando a la vez conflictos sociales.35, 

36 La producción de biomasa, caracterizada 
principalmente por la ganadería y la agricultura 
de monocultivo, es una de las mayores causas de 
impacto ambiental, provocando estrés hídrico, 
cambios en la biodiversidad relacionados con el uso 
de la tierra, degradación de la tierra, generación 
de residuos y contaminación. La biodiversidad ha 
disminuido un impactante 94% desde 1975,37 más 
que en cualquier otra región del mundo, mientras 
que las emisiones,38 la degradación de la tierra39 
y la generación de residuos40 crecen a ritmos 
insostenibles. La rápida erosión de la resiliencia 
ecológica tiene importantes implicaciones para el 
bienestar de la sociedad y la estabilidad económica 
a largo plazo. ALC es muy vulnerable a los desastres 
relacionados con el cambio climático, que ya están 
teniendo efectos perturbadores en la producción 
agrícola, las infraestructuras y las condiciones de 
vida, entre otros.41 La gestión y conservación de 
la abundante y rica base de recursos naturales 
de la región será fundamental para el desarrollo 
sostenible y la resiliencia ecológica global. 

1. INTRODUCCIÓN
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SITUACIÓN ACTUAL: UNA ENCRUCIJADA 
SOCIAL , MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICA

Aunque cada país de la región es único, los retos 
estructurales son similares: dependencia de las 
exportaciones de productos básicos,42 sociedades 
muy desiguales43 y capacidad limitada del sector 
público para proporcionar bienes públicos y apoyar 
la economía,44 todo ello dentro de un contexto fiscal 
difícil.45 Es importante destacar que estos retos 
están interconectados, son interdependientes y 
fundamentales para desarrollar la resiliencia socio 
ecológica.46

La pandemia del covid-19 puso de manifiesto las 
limitaciones del modelo económico mundial de "tomar-
hacer-desechar", destacando las cadenas de valor 
mundiales frágiles, las grandes desigualdades sociales, 
y los altos y acelerados niveles de agotamiento 
de los recursos naturales. Una economía circular 
presenta una alternativa viable para un modelo 
económico diferente, más resiliente e inclusivo para 
los países de la región. Muchos países de ALC ya 
están formulando activamente políticas climáticas47 
y algunos han comenzado a integrar los principios 
de la economía circular en sus marcos de políticas 
nacionales.48 Sin embargo, estos varían mucho de un 
país a otro, y a menudo carecen de políticas y marcos 
globales e integrados: el panorama político regional 
de la economía circular sigue siendo insuficiente y 
fragmentado.49 Aunque se han hecho progresos, la 
economía circular sigue combinándose con la gestión 
tradicional de residuos y faltan políticas e incentivos 
que apoyen la transición.

La compleja naturaleza de la economía circular 
también plantea retos. La economía circular es  
amplia: aborda la producción, el consumo, la 
gestión de residuos y el uso de recursos. Por lo 
tanto, su medición requiere un enfoque holístico 
que puede resultar difícil debido a la complejidad 
e interconectividad de estas dimensiones. En este 
contexto, la limitada disponibilidad y calidad de los 
datos plantea grandes obstáculos:

1. Los países de ALC suelen carecer de datos 
completos, fiables y actualizados sobre los  
flujos de materiales, la generación de residuos,  
las tasas de reciclaje y la eficiencia de los recursos. 
Esta carencia de datos obstaculiza la capacidad 
de medir y monitorear la transición hacia una 
economía circular.

2. Gran parte de las actividades de gestión de 
residuos, reciclaje y recuperación de  
recursos de ALC tienen lugar dentro del 
sector informal. El alto nivel de actividad 
informal dificulta la obtención de datos precisos, 
así como la medición de la circularidad de estas 
actividades.

3. La falta de definiciones y métricas 
estandarizadas dificulta la medición del 
progreso y la comparación del rendimiento  
de los diferentes países o sectores dentro  
de la región.

UNA REGIÓN CON ENORME POTENCIAL : 
L A ECONOMÍA CIRCUL AR COMO MEDIO 
PAR A ALCANZ AR UN FIN

La economía circular es un medio para alcanzar 
un objetivo final: una sociedad ecológicamente 
segura y socialmente justa. En el caso de ALC, esto 
significará transformar la gestión de los recursos 
para reducir las presiones medioambientales y situar 
las economías dentro de los límites del planeta, 
mejorando al mismo tiempo el bienestar social de 
su población. Los principios de la economía circular 
pueden utilizarse para garantizar un desarrollo 
sostenible e integrador, renovando a la vez los 
sistemas de consumo y producción. Esto requerirá 
movilizar y dirigir las capacidades productivas 
hacia el sustento y la mejora del bienestar social 
y medioambiental, en lugar de maximizar la 
producción y el consumo global.

Cada nación es única, por lo que resulta difícil 
extraer conclusiones generales sobre la región 
de ALC. Pero una cosa está clara: es necesario un 
modelo alternativo y más sostenible de desarrollo 
económico.50 El concepto de economía circular está 
cobrando importancia en ALC como medio para 
lograr un desarrollo más sostenible51 reconociendo 
que muchas actividades vinculadas a este concepto 
‘técnico’ ya están profundamente arraigadas en los 
conocimientos, la cultura y las prácticas regionales 
indígenas.52 Establecida en 2021 como parte de la 
recuperación del covid-19, la Coalición de Economía 
Circular de América Latina y el Caribe (CECLAC) reúne 
a gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y el 
sector académico para promover el intercambio 
de conocimientos, la colaboración y el desarrollo 
de iniciativas y proyectos de economía circular. 

Además, para garantizar que las partes interesadas 
regionales se pongan de acuerdo y puedan trabajar 
conjuntamente de manera eficaz hacia un objetivo 
compartido, en 2022 se puso en marcha Una 
Visión Compartida53 para una economía circular 
regional. Estas iniciativas y marcos regionales 
proporcionan una base sólida a partir de la cual 
los países de ALC pueden crecer, compartiendo 
orientación, colaboración, mejores prácticas 
y recursos técnicos. Este informe tiene como 
objetivo desarrollar y fortalecer estas iniciativas 
proporcionando nuevas perspectivas sobre el 
estado de la circularidad en la región.

La economía circular puede ayudar a los países 
de ALC a cumplir sus objetivos climáticos y sus 
compromisos medioambientales, tales como la 
conservación del capital natural y los recursos 
materiales, así como la preservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad.54, 55 

Una economía circular también permite ahorrar 
gastos, estimula la innovación y mejora la 
competitividad de las economías nacionales en 
los mercados nacionales y mundiales optimizando 
el uso de materiales, minimizando los residuos 
y aumentando la resiliencia. Por último, las 
intervenciones de la economía circular pueden 
promover nuevas oportunidades de empleo en 
muchos ámbitos, desde la gestión de residuos 
y la (re)manufacturación hasta funciones 
aparentemente menos obvias como, por ejemplo, 
en el ámbito de la educación y la organización 
comunitaria. Para aprovechar plenamente este 
potencial, debe darse prioridad a las políticas del 
mercado laboral que se centran en el desarrollo 
de competencias y programas de formación. 
Estos esfuerzos no solo permitirán que los 
grupos marginados que actualmente participan 
en actividades circulares se beneficien de la 
transición, sino que también garantizarán que 
los nuevos empleos creados ofrezcan una mejor 
calidad de vida que sus contrapartes lineales.

Este informe construye una base empírica sobre 
cómo la transformación sistémica y una economía 
circular pueden beneficiar a ALC. Para ello presenta 
cinco escenarios (Cambiar a un sistema alimentario 
circular; Construir un entorno circular; Desarrollar 
la circularidad en la manufacturación; Transformar 
el sistema energético; y Reducir la generación de 

desechos y mejorar su recirculación) que pueden 
ayudar a la región a reducir significativamente su 
huella material y su huella de carbono y aumentar 
sustancialmente la circulación de materiales en la 
economía. También presenta intervenciones clave 
para desbloquear nuevas oportunidades económicas 
e impulsar la creación de puestos de empleo y la 
formalización en los sectores fundamentales.
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L A REALIDAD DE LOS 
RECURSOS PARA SATISFACER 

L AS NECESIDADES  
DE L A SOCIEDAD

DIMENSIÓN

AMÉRICA LATINA

DE LOS FLUJOS DE 
MATERIALES DE

Y EL  
CARIBE

ALC tiene una huella material moderada, aunque 
su consumo de materiales secundarios es muy 
bajo. Este capítulo se sumerge en el metabolismo 
socioeconómico de la región, explorando cómo 
y en qué proporciones se utilizan los materiales 
para satisfacer las diversas necesidades y 
deseos de la sociedad (véase la página 23). Se 
han identificado temas claves que ilustran 
cómo se relaciona la economía de la región 
con el uso de materiales: ALC presenta una 
extracción doméstica muy elevada, una huella 
de exportación dos veces mayor que su huella de 
importación, un metabolismo socioeconómico 
dominado por la biomasa y una importante 
acumulación de existencias.

METABOLISMO SOCIOECONÓMICO DE 
AMÉRICA L ATINA Y EL CARIBE: MEDICIÓN 
DE LOS FLUJOS DE MATERIALES Y DE L AS 
HUELL AS MEDIOAMBIENTALES

Las sociedades consumen materiales y energía 
para funcionar, lo que suele denominarse su 
‘metabolismo’. Este análisis toma el metabolismo 
socioeconómico de ALC, es decir, la forma en que los 
materiales fluyen a través de la economía de la región 
y se mantienen en uso a largo plazo para satisfacer 
las necesidades y los deseos de la sociedad, 
como punto de partida para medir su nivel de 
circularidad. Entender cómo se extraen, transforman, 
entregan, consumen y desechan los materiales 
en una economía es esencial para identificar y 
abordar oportunidades para una economía más 
circular. La Figura uno representa el metabolismo 
socioeconómico de ALC, mostrando las cantidades 
de materiales (agrupados en cuatro grupos de 
materiales principales) incorporados en las entradas 
y salidas de grupos industriales altamente agrupados 
(más información en el Apéndice B, en la página 121). 

Para garantizar que nuestros datos se ajustan a 
la realidad de la región, Circle Economy extrajo 
información de la División de Estadística de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
de las Naciones Unidas (CEPAL) y otras iniciativas 
asociadas al proyecto, como el Hub de Residuos y 
Economía Circular para América Latina y el Caribe 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Utilizamos datos de 2018 de las oficinas nacionales 
de estadística, así como varias otras fuentes, tales 
como bases de datos internacionales reconocidas.

El análisis revela una economía extractiva, 
impulsada por las exportaciones, y unas pocas 
industrias primarias que aportan la mayor 
parte de la huella material y de carbono. Esto 
se debe en gran medida a: 1) flujos comerciales 
internacionales altamente demandantes 
en materiales y carbono, principalmente 
exportaciones, y 2) ineficiencias sistémicas 
en la forma en que se utilizan los materiales 
para satisfacer las necesidades de la sociedad, 
especialmente en el caso de la nutrición. La 
extracción doméstica de ALC, la exportación 
de materia prima, las tasas de deforestación 
y las emisiones territoriales también están 
fuertemente vinculadas.

2
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L A HUELL A MATERIAL QUE 
SATISFACE L AS NECESIDADES 
SOCIALES DE AMÉRICA L ATINA Y EL 
CARIBE

Para satisfacer las necesidades de las 
personas, hay que tener en cuenta tres 
esferas interconectadas: 1) cómo se utilizan 
los materiales y la energía, para 2) lograr 
resultados sociales, a través de 3) los sistemas 
de aprovisionamiento. Los sistemas de 
aprovisionamiento comprenden activos 
físicos como las infraestructuras viarias, las 
tecnologías y su eficiencia,56 y elementos 
sociales que incluyen las instituciones 
gubernamentales, las empresas, las 
comunidades y los mercados.57 Los sistemas 
de aprovisionamiento son el vínculo esencial 
entre el uso de los recursos biofísicos y los 
resultados sociales. Por ejemplo, diferentes 
formas de infraestructura de transporte 
(ferrocarril frente a autopistas o coche 
compartido frente a la posesión de un coche) 
pueden proporcionar funciones similares con 
niveles muy diferentes de uso material: así es 
como la economía circular puede permitirnos 
prosperar con un impacto medioambiental 
mínimo. En la página siguiente, describimos 
las siete necesidades y deseos (productos y 
servicios) clave de la sociedad, así como el 
volumen de materiales que se necesitan para 
satisfacerlos a partir del consumo total de 
materiales de ALC de aproximadamente 8.000 
millones de toneladas.58

SIETE NECESIDADES Y DESEOS DE LA SOCIEDAD

PRODUC TOS MANUFAC TUR ADOS
1486 millones de toneladas (19% del 
consumo total de materiales)

Los bienes manufacturados son un grupo diverso 
de productos (electrodomésticos, vestimenta, 
productos de limpieza, productos de cuidado 
personal, pinturas, etc.) que suelen tener una vida 
útil corta o media en la sociedad. Los productos 
textiles, por ejemplo, también consumen muchos 
tipos diferentes de recursos materiales, tales  
como algodón, materiales sintéticos como  
poliéster, pigmentos colorantes y productos 
químicos. No se incluyen en esta categoría los  
bienes manufacturados que responden a otras 
necesidades de la sociedad, como los vehículos  
y el equipamiento sanitario.

COMUNICACIÓN
134 millones de toneladas (1.7% del 
consumo total de materiales)

La comunicación es un aspecto cada vez más 
importante de la sociedad actual, proporcionada 
por una mezcla de equipos y tecnologías que 
van desde los dispositivos personales a los 
centros de datos.

VIVIENDA E INFR AESTRUC TUR AS
2358 millones de toneladas (29% del 
consumo total de materiales)

Incluye construcción, mantenimiento y renovación 
de viviendas, otros edificios e infraestructuras 
físicas, tales como transporte, comunicaciones, agua 
y saneamiento y energía, con materiales como el 
hormigón y el acero.

ALIMENTACIÓN
2069 millones de toneladas (26% del 
consumo total de materiales)

Los productos agrícolas, como los cultivos y el ganado, 
se utilizan para crear alimentos y bebidas. Estos suelen 
tener ciclos de vida cortos en nuestra economía, 
consumiéndose rápidamente tras su producción.

SERVICIOS
724 millones de toneladas (9.1% del 
consumo total de materiales)

Los servicios públicos, como la administración 
pública, y los servicios comerciales, como la banca 
y los seguros, suelen requerir el uso de edificios, 
equipos profesionales, mobiliario de oficina, 
ordenadores y otras infraestructuras.

SANIDAD Y EDUCACIÓN
453 millones de toneladas (5.7% del 
consumo total de materiales)

Proporcionar asistencia sanitaria y educación 
es crucial para mejorar la calidad de vida. Para 
ello se necesitan materiales para los edificios y 
su funcionamiento (mantenimiento, calefacción, 
refrigeración y servicios alimentarios) así 
como una amplia gama de equipos médicos y 
educativos, entre otros.

MOVILIDAD
772 millones de toneladas (9.6% del 
consumo total de materiales)

Una parte considerable del consumo total de 
materiales se debe a la necesidad de movilidad.  
En concreto, se utilizan dos tipos de materiales:  
los empleados para construir tecnologías de 
transporte y vehículos como coches, trenes y  
aviones y, sobre todo, los combustibles fósiles 
utilizados para su funcionamiento.

* Las c i f ras pueden no co inc id i r  con e l  to ta l  deb ido a l 
redondeo .

22 23The Circularity Gap Report |  América Latina y el Caribe



RADIOGRAFÍA  DE L A ECONOMÍ A DE  
AMÉRIC A L ATINA Y  EL  C ARIBE
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La F igura uno mues t ra una radiogra f ía de la economía de A LC :  la re lac ión 
con e l  medio ambiente y e l  res to de la economía mundia l ,  a s í  como los 
ma ter ia les que a l imentan las neces idades soc ia les fundamenta les .
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ALC TOTAL ALC PER CÁPITA EU PER CÁPITA
MUNDIAL PER 

CÁPITA

Extracción 
Doméstica

10 662 millones de 
toneladas

16.6 toneladas 10.3 toneladas 12.2 toneladas

Huella Material
 7974 millones de 

toneladas
12.4 toneladas 17.8 toneladas 11.9 toneladas

Huella de  
Carbono

3576 millones de 
toneladas de CO2e

5.6 toneladas de CO2e 9.5 toneladas de CO2e 5.5 toneladas de CO2e

La Tab la uno mues t ra una comparac ión de las c i f ras reg iona les y  mundia les de e x t racc ión 
y consumo de ma ter ia les ,  as í  como de las emis iones basadas en e l  consumo.

EX TR ACCIÓN DOMÉSTICA: CÓMO EXPORTA 
NATUR ALEZ A AMÉRICA L ATINA Y EL 
CARIBE

La extracción doméstica mide, en peso físico, la 
cantidad de materias primas extraídas del medio 
natural para su uso en la economía. Excluye el aire y el 
agua en grandes cantidades. La extracción doméstica 
es un indicador importante para medir el impacto 
medioambiental nacional.

ALC es un centro de extracción mundial de materias 
primas: en 2018, la extracción doméstica de la 
región ascendió a 10.7 mil millones de toneladas 
de materiales, lo que equivale a 16.6 toneladas por 
persona, aproximadamente un tercio más que el 
promedio mundial de 12.3 toneladas per cápita por 
año. ALC es un importante proveedor de materias 
primas para la economía mundial: mientras que la 
región alberga alrededor del 8.3% de la población 
mundial, el 11.2% de la extracción mundial de 
materias primas se produce dentro de sus fronteras. 
La elevada extracción doméstica y el alto porcentaje 
de exportación indican que la demanda mundial 
de materias primas ejerce una presión excesiva 
sobre los recursos naturales de la región.59, 60 Las 
sociedades necesitan recursos de materias primas 
para su desarrollo y bienestar, pero también deben 
protegerse los sistemas ecológicos que sustentan la 
vida y los servicios ecosistémicos clave. Estos sistemas 
son esenciales como medios de subsistencia de sus 
habitantes, así como para hacer frente a los impactos 
adversos en los territorios de la región.

El desglose de la extracción doméstica por grupos 
de materiales revela una composición bastante 
singular. La extracción de biomasa, compuesta 
principalmente por unos pocos productos básicos 
como pasto, paja, alimento de animales, soja, maíz 
y madera, representa casi la mitad (48%) de todos 
los materiales extraídos en peso. La extracción 
de minerales metálicos, predominantemente 
cobre, hierro, oro y plata, representa algo menos 
de la cuarta parte (24%) del total de la extracción 
doméstica. Los minerales no metálicos, que 
suelen ser el grupo de materiales más extraído, 
solo representan alrededor de una quinta 
parte (21%) del total, aunque la grava y la arena 
son los segundos productos más extraídos de 
todos los grupos de materiales.61 Por último, los 
combustibles fósiles, principalmente el petróleo 
crudo y el gas fósil, representan solo el 6% de la 
extracción doméstica total. 

Aproximadamente el 40% de los materiales 
extraídos a nivel interno (unos 4.3 mil millones 
de toneladas) se exportan. Las cadenas de valor 
mundiales dependen en gran medida de la 
extracción de materiales de los países de ALC: 
alrededor del 60% de la extracción doméstica 
de ALC se destina al consumo interno final. En 
comparación, alrededor del 80% de la extracción 
doméstica de la UE se utiliza a nivel interno.62 
Las exportaciones directas ascienden a 2349 
millones de toneladas, de las que más de la mitad 
corresponden a minerales metálicos y casi todo 

el resto a biomasa y combustibles fósiles.63 La 
huella material de estas exportaciones es de 4305 
millones de toneladas. La biomasa y los minerales 
metálicos representan cuatro quintos de la huella de 
las exportaciones: 42% y 38%, respectivamente. La 
elevada huella de exportación también convierte a 
ALC en uno de los mayores exportadores de materias 
primas, tanto en términos absolutos como per cápita: 
la materia prima equivalente del balance comercial 
físico de la región se sitúa en 2.7 mil millones de 
toneladas negativas o 4.2 toneladas por persona.

Una mirada al pasado revela cómo la extracción 
doméstica se ha acelerado rápidamente, casi 
cuadruplicando en los últimos 50 años64 y superando 
la tasa media mundial.65 La extracción ha aumentado 
junto con el crecimiento de la economía mundial: 
a medida que crecen las economías, también lo 
hace la demanda de exportaciones de materias 
primas. Esto es especialmente cierto para la región 
de ALC, que está profundamente integrada en los 
mercados internacionales de materias primas.66 Las 
exportaciones de materias primas desempeñan un 
papel fundamental en las economías de la mayoría 
de los países de la región. Así pues, los resultados 
de este análisis reflejan la realidad de una economía 
principalmente exportadora y exponen a la región 
como exportadora de naturaleza (es decir, de 
capacidad biofísica) al resto del mundo.67 Durante 
mucho tiempo, la extracción de recursos ha sido 
parte integrante de las estrategias de desarrollo 
económico de los sectores público y privado, lo que 
ha hecho que la región dependa económicamente de 
estas exportaciones de materias primas.68 Aunque 
la extracción de todos los grupos de materiales 
ha crecido (en términos absolutos), la distribución 
ha cambiado: la biomasa sigue siendo el grupo de 
materiales más importante, pero su porcentaje 
con respecto al total ha disminuido. En cambio, los 
minerales metálicos y no metálicos son los que más 
han crecido en porcentaje con respecto al total. 

La participación relativamente baja de ALC en el 
Consumo Material Interno a nivel mundial también 
implica que cambios modestos en la demanda 
mundial de materiales pueden tener efectos  
bastante grandes en la región (a través del 
comercio).69 Este desequilibrio comercial en los  
flujos de materiales revela la desigual relación 
comercial ecológica de ALC con el resto del mundo,70 

que tiene efectos perjudiciales sobre el desarrollo 
económico, el medioambiente y el bienestar de 
la población local.71 Los países de ALC soportan 
mayores presiones medioambientales y sociales 
que sus socios comerciales.72, 73 Al mismo tiempo, 
el patrón comercial especializado de ALC implica 
la exportación de bienes primarios de bajo valor y 
la importación de bienes manufacturados de alto 
valor. Aunque relacionar el comercio físico con el 
monetario es todo un desafío, está claro que si 
se tienen en cuenta los costos económicos de los 
impactos sociales, medioambientales y productivos 
de la extracción de materias primas, incluidas 
las externalidades locales y el agotamiento de 
los recursos, los beneficios económicos de estas 
actividades se desvanecen.74 Estos intercambios 
desiguales van más allá de las materias primas y  
las emisiones de GEI y pueden aplicarse también  
a otros recursos como la energía, la tierra y la  
mano de obra.75
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EXTRACCIÓN DOMÉSTICA TOTAL

10 662

BIOMASA 
49%
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La F igura dos mues t ra la e x t racc ión domés t i ca en A LC por grupo de ma ter ia les y  reg ión  
de des t ino .  La suma de las c i f ras puede no co inc id i r  con e l  to ta l  deb ido a l  redondeo .
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HUELL A MATERIAL : MODER ADA Y EN 
GR AN MEDIDA AUTOSUFICIENTE

La contabilidad de los flujos de materiales basada en 
el consumo mide la cantidad de materiales utilizados 
para satisfacer las necesidades de consumo de un 
país o región, independientemente de dónde se 
hayan extraído los materiales o dónde se hayan 
fabricado los productos. Este enfoque contabiliza 
los flujos físicos de materiales incorporados en 
los productos importados y excluye los servicios 
y los flujos de materiales exportados en forma 
de productos y servicios. Así, la huella material, 
también denominada Consumo de Materia Prima, 
es la cantidad total de materia prima extraída 
para satisfacer la demanda final de una economía. 
Además, las importaciones y exportaciones se tienen 
en cuenta tanto en su forma directa (peso físico) 
como en términos de la huella material que acarrean 
(Materia Prima Equivalente). Así pues, los resultados 
del análisis del flujo de materiales muestran que ALC 
es una región emergente de ingreso medio.

La región parece consumir su ‘parte justa’ de 
materias primas. ALC representa alrededor del 
8.3% de la población mundial y es responsable 
de la misma proporción de la huella material 
mundial.76, 77 En 2018, la huella material de ALC fue 
aproximadamente de 8 mil millones de toneladas.78 
Esto hace que el consumo de materia prima de ALC 
sea alrededor de un 25% menor que su extracción 
doméstica, lo que pone aún más de relieve las 
presiones ecológicas que la economía global ejerce 
sobre la región a través del comercio.79 Aunque 
la huella material per cápita de 12.4 toneladas 
supera el nivel sostenible estimado de 8 toneladas 
per cápita,80 se acerca a la media mundial de 12.2 
toneladas anuales.81 Cabe señalar que se trata 
de un promedio regional, las huellas materiales 
difieren entre países en función de la estructura y la 
eficiencia de cada economía, los niveles de ingresos 
y la densidad de población.82, 83 Por ejemplo, la huella 
material anual per cápita de Brasil únicamente (18.3 
toneladas por persona por año) es casi el doble de la 
media de Centroamérica (10.1) o más del triple que la 
del Caribe (4.8).

(millones de toneladas)
HUELLA MATERIAL

CONSUMO DE MATERIALES 
EN ALC

PRODUCCIÓN DE MATERIALES 
EN ALC

HUELLA MATERIAL 
(CONTABILIDAD DE 
MATERIALES BASADA 
EN EL CONSUMO)
7900

EXTRACCIÓN DOMÉSTICA 
(CONTABILIDAD DE 
MATERIALES BASADA EN 
LA PRODUCCIÓN)
10 600

Huella material 
incorporada en las 
importaciones
1618

PRODUCCIÓN 
FUERA DE ALC

Extracción doméstica 
incorporada en las 
exportaciones
4304

CONSUMO 
FUERA DE ALC

ECONOMÍA REGIONAL DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (ALC)

La medic ión de l  impac to ma ter ia l  de una economía depende de la per spec t i va desde la que se 
midan los f lu jos de ma ter ia les .  La F igura t res mues t ra esquemá t icamente la d i ferenc ia ent re la 
per spec t i va de l  consumo y de producc ión en la contab i l idad de los f lu jos de ma ter ia les .

El desglose de la huella material por grupos 
de materiales refleja en gran medida el de la 
extracción doméstica. Los flujos de biomasa, 
estrechamente vinculados a la cadena de valor 
agroalimentaria, aportan la mayor parte de la  
huella material total (45%). Los minerales no 
metálicos, compuestos en su mayoría por flujos 
de materiales pesados habitualmente utilizados 
por el sector de la construcción, desde cemento 
hasta arena y grava, representan casi un tercio 
(31.5%). Los minerales metálicos incluyen flujos de 
metales procesados como el acero y el cobre, que 
se utilizan en gran medida en las cadenas de valor 
de la industria manufacturera y la construcción. 
Representan alrededor del 13% de la huella material. 
Los combustibles fósiles, predominantemente 
productos procesados con mayor valor añadido, 
como el petróleo refinado y otros productos 
derivados, siguen representando la parte más 
pequeña de la huella material (en torno al 10%).

Desde el punto de vista de las materias 
primas, la región presume un nivel muy alto de 
autosuficiencia. Solo el 20% de la huella material de 
ALC procede de la extracción de materias primas en 
el extranjero: alrededor del 80% de la huella material 
procede de la extracción doméstica. Sin embargo, 
este desglose difiere cuando se examinan los 
distintos grupos de materiales. ALC es autosuficiente 
para menos de la mitad de sus combustibles fósiles, 
el 60% de sus minerales no metálicos y alrededor 
del 90% de su biomasa y minerales metálicos. 
En 2018, ALC importó directamente 837 millones 
de toneladas de materiales, principalmente 
minerales no metálicos y combustibles fósiles. 
Sin embargo, cuando se considera la huella de 
estas importaciones, la cifra aproximadamente se 
duplica, y los minerales no metálicos representan 
casi la mitad de la huella de importación. Según 
las regiones de origen, la mayor parte de la huella 
material incorporada en las importaciones procede 
de Asia-Pacífico (12% de la huella material total) y  
del resto de las Américas (6.6%).

La fuerte concentración en peso y estructura de 
las actividades que más contribuyen a la huella 
material refleja la estructura económica general 
de la región. Las diez principales actividades 
productivas (de un total de 163) contribuyen con 
4.9 mil millones de toneladas, aproximadamente 
el 61% de la huella material total, una cifra 
significativamente superior a la que suelen establecer 
otros análisis similares (40-45%). Estas actividades 
pertenecen principalmente a cuatro sectores: 
Agroalimentación, Construcción, Manufacturación y 
Procesamiento y, en menor medida, Servicios. Esta 
composición varía con respecto a las economías 
más industrializadas, donde los sectores de 
servicios son más dominantes. La región de ALC 
está fuertemente basada en unas pocas industrias 
intensas en materiales y orientadas a la exportación, 
y presenta una mezcla de sistemas altamente 
productivos y otros más basados en la subsistencia, 
con exportaciones fuertemente dependientes de 
un pequeño conjunto de productos.84 El sector 
industrial carece de falta de diversificación y presenta 
una interconectividad sectorial mínima,85 lo que 
intensifica aún más la concentración del uso de 
materiales y los impactos medioambientales.

31The Circularity Gap Report |  América Latina y el Caribe30



HUELL A DE CARBONO: UN SUMIDERO 
DE CARBONO MUNDIAL CADA VEZ MÁS 
EROSIONADO

La huella de carbono basada en el consumo mide 
las emisiones de GEI generadas por el consumo de 
bienes y servicios, independientemente de dónde 
se produzcan. Este enfoque proporciona una visión 
más completa de la contribución de la economía 
a las emisiones globales y ayuda a identificar la 
huella de carbono de los patrones de consumo, que 
pueden diferir significativamente de los patrones 
de producción (los cuales solo tienen en cuenta las 
emisiones generadas dentro de las fronteras de un 
territorio). Al contabilizar las emisiones incorporadas 
en las importaciones y exportaciones, la huella de 
carbono puede ofrecer una imagen más precisa de 
la contribución de un país o región a las emisiones 
globales e identificar oportunidades para reducir las 
emisiones y mejorar el impacto medioambiental.

En 2018, la huella de carbono basada en el consumo 
de ALC se situó en 3576 millones de toneladas 
de dióxido de carbono equivalente (CO2e), o 56 
toneladas per cápita (en línea con el promedio 
mundial de 5.5 toneladas per cápita por año). Es 
importante señalar que la cifra per cápita es un 
promedio: oculta importantes desigualdades dentro 
y entre los países de la región. Por ejemplo, en 2018, 
la huella de carbono per cápita del 10% más alto de 
emisores de ALC se situó en 19.2 toneladas de CO2e, 
casi cuatro veces el promedio regional, y casi diez 
veces más que el promedio de la mitad inferior de la 
población de la región.86

Del total de la huella de carbono, casi dos tercios 
(2322 millones de toneladas de CO2e o el 65%) 
proceden del consumo nacional.87 Las emisiones 
de UTCUTS (384 millones de toneladas de CO2e o el 
11%), las importaciones (609 millones de toneladas 
de CO2e o el 17%)88 y las emisiones directas de los 
hogares (261 millones de toneladas de CO2e o el 
7.2%) constituyeron el resto. 

Emisiones de GEI (millones de toneladas de CO2e)
HUELLA DE CARBONO 

EMISIONES DE GEI DEL 
CONSUMO EN ALC

EMISIONES DE GEI DE LA 
PRODUCCIÓN EN ALC

EMISIONES TERRITORIALES 
(CONTABILIDAD DE LAS 
EMISIONES DE GEI BASADA 
EN LA PRODUCCIÓN)
 3947

HUELLA DE CARBONO 
(CONTABILIDAD DE LAS 
EMISIONES DE GEI BASADA 
EN EL CONSUMO)
3576

Emisiones de GEI 
incorporadas en las 
importaciones
609

PRODUCCIÓN 
FUERA DE ALC CONSUMIDO 

FUERA DE ALC

Emisiones de GEI 
incorporadas en las 
exportaciones
750

ECONOMÍA REGIONAL DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (ALC)

La medic ión de l  impac to ma ter ia l  de una economía depende de la per spec t i va desde la que se 
midan las emis iones de GEI .  La F igura cua t ro mues t ra de forma esquemá t ica la d i ferenc ia ent re 
las per spec t i vas de consumo y producc ión en la contab i l idad de l  carbono .

Un enfoque basado en el consumo pone de 
manifiesto el desequilibrio entre la contribución de 
ALC en la población mundial (8.4%) y la de la huella 
de carbono mundial (antropogénica) (7.2%).89, 90 Esto 
indica que ALC es un sumidero de carbono para 
sus socios comerciales, que utilizan los recursos 
naturales de la región para absorber las emisiones de 
carbono, lo que les permite seguir emitiendo GEI sin 
asumir plenamente los costos medioambientales.91

Excluyendo las emisiones de UTCUTS, las diez 
principales actividades productivas (de 163) 
contribuyen aproximadamente a la mitad (49%) de 
la huella de carbono total, alcanzando un total de 
1750 millones de toneladas de CO2e. Incluyendo las 
emisiones de UTCUTS, las diez actividades que más 
contribuyen supondrían alrededor del 60% de la 
huella de carbono. Las diez principales actividades 
productivas se dividen en cuatro sectores: Energía, 
Agroalimentación, Hogares y Administración Pública, 
y Construcción. Cuatro actividades del sector de la 
Energía representan alrededor de 659 millones de 
toneladas de CO2e (18.4% de la huella de carbono 
total): Producción de electricidad por gas y derivados 
del petróleo, Refinería de petróleo y Productos 
químicos. Tres industrias del sector Agroalimentario 
representan 504 millones de toneladas de CO2e 
(14.1%): Procesamiento de ganado vacuno, 
Ganadería y Elaboración de productos lácteos.92 
Una combinación de actividades relativas al sector 
Hogares y Administraciones Públicas representa 
390 millones de toneladas de CO2e (11%), tales como 
el transporte y la calefacción. Por último, el sector  
de la Construcción es altamente intenso en carbono. 
La industria de la construcción es la cuarta actividad 
más importante, con 196 millones de toneladas de 
CO2e (5.5%). La contribución del sector a la huella de 
carbono difiere de la de los países industrializados 
de ingreso alto de otras regiones del mundo, donde 
los sectores secundario y terciario (como la industria 
manufacturera y los servicios públicos) son más 
predominantes que los sectores primarios, como  
la agricultura.

Si se observan las emisiones territoriales, el 
panorama es diferente. En 2018, ALC fue responsable 
de aproximadamente el 10% de las emisiones 
mundiales de GEI, un salto significativo desde su 
contribución del 5.5% en 2000.93 Las emisiones 
territoriales se situaron en 3947 millones de 
toneladas de CO2e (6.2 toneladas de CO2e per cápita), 
aproximadamente un 10% más que su huella de 

carbono basada en el consumo. Esto indica que 
la región emite GEI para satisfacer la demanda 
de materiales del resto del mundo que importa 
productos intensos en carbono. Esta dinámica 
se refleja en la intensidad de carbono de las 
exportaciones de la región, que alcanzaron 750 
millones de toneladas de CO2e, casi una quinta 
parte (19%) de las emisiones territoriales. Asia-
Pacífico, con 396 millones de toneladas de CO2e 
(53%), y el resto de las Américas, con 236 millones 
de toneladas de CO2e (32%), fueron responsables 
de la mayor parte de la huella de carbono de 
ALC incorporada en las exportaciones. De 
hecho, la huella de carbono de las exportaciones 
de ALC ha crecido constantemente durante 
las dos últimas décadas94 lo que indica un 
creciente desplazamiento de las presiones 
medioambientales por parte de los socios 
comerciales de la región.

Los cambios en el uso de la tierra y las actividades 
agrícolas tienen un peso significativo en la 
estructura de las emisiones de GEI de ALC, lo que 
supone una notable diferencia de composición 
en comparación con el resto del mundo. Aunque 
el sector energético sigue siendo el principal 
impulsor de las emisiones a nivel mundial, 
representa el 43% de las emisiones de GEI en ALC, 
muy por debajo de la media mundial del 74%.95 
Esta diferencia refleja las fuentes de energía 
más limpias de la región en comparación con la 
mayoría de las demás regiones. Las emisiones de 
UTCUTS ascendieron a 614 millones de toneladas 
de CO2e (15.5% de emisiones territoriales), un 
50% más que su contribución a la huella de 
carbono basada en el consumo. Esto indica, una 
vez más, cómo la demanda exterior (sobre todo 
de carne de vacuno intensa en carbono) impulsa 
significativamente las emisiones territoriales, 
la deforestación y otros cambios en el uso de 
la tierra, así como otros impactos ambientales 
como la pérdida de biodiversidad.96, 97 Además, 
si incluyéramos las emisiones de AFOLU,98 la 
región se destaca por su gran participación en 
las emisiones netas de GEI (45% de las emisiones 
territoriales totales de la región), en comparación 
con la media mundial del 14%, y significativamente 
superior a la contribución del 15.5% estimada a 
partir de las emisiones de UTCUTS. Esto también 
muestra que la región de ALC tiene las emisiones 
de AFOLU absolutas y per cápita más altas de 
todas las regiones del mundo.99
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DE
MÉTRICAS

CIRCULARIDAD

Circularidad regional y brecha 
de circularidad

MIDIENDO LA 
CIRCULARIDAD DE 
AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE

Las mediciones son fundamentales para 
comprender el mundo que nos rodea. En la 
primera edición del Circularity Gap Report 
en 2018, Circle Economy lanzó la Métrica de 
Circularidad para la economía global. El análisis 
de este informe adapta la Métrica a un nivel 
regional por primera vez y la aplica a América 
Latina y el Caribe (ALC). Este capítulo explica 
cómo este informe ha evaluado la circularidad 
de la región, introduce varias métricas que 
ayudan a cuantificar los flujos de materiales que 
contribuyen a la Brecha de Circularidad y destaca 
cómo estas métricas pueden seguir cambiando 
en función de la disponibilidad de datos. Los 
hallazgos proporcionan una evaluación inicial 
de los flujos de materiales y las oportunidades 
circulares para ayudar a configurar el punto 
de partida del camino circular de ALC. Al medir 
la circularidad de esta manera, los gobiernos 
nacionales y demás partes involucradas, incluidas 
las empresas, pueden realizar un seguimiento del 
rendimiento circular a lo largo del tiempo, poner 
las tendencias en contexto y participar en el 
establecimiento de objetivos coordinados.

EXPLICACIÓN DE L A MÉTRICA DE 
CIRCUL ARIDAD

Para medir la circularidad con una cifra tenemos que 
reducir considerablemente la complejidad de los 
flujos de materiales. Este análisis toma como punto 
de partida el metabolismo socioeconómico de un 
sistema, es decir, cómo fluyen los materiales a través 
de la economía y cómo se utilizan a largo plazo. Este 
enfoque se basa e inspira en el trabajo de Haas et 
al. (2015)100 y expande el enfoque aplicado a todos la 
Circularity Gap Reports. Tomando una ‘radiografía’ del 
uso material de la economía, este informe considera 
seis dinámicas fundamentales que la transición a 
la economía circular pretende establecer y cómo 
puede hacerlo. Basado en el trabajo de Bocken et al. 
(2016),101 esto se traduce en dos objetivos básicos y 
cuatro estrategias:

• Objetivo uno: minimizar la extracción de 
materiales de la litosfera y establecer una 
producción y extracción de biomasa regenerativa;

• Objetivo dos: minimizar la dispersión y la pérdida 
de materiales, lo que significa que todos los 
materiales técnicos tienen grandes posibilidades 
de recuperación, idealmente sin degradación y 
con una retención óptima del valor; evitar las 

emisiones a la atmósfera y la dispersión al agua o a 
la tierra; procurar la óptima distribución secuencial 
de la biomasa.

Las cuatro estrategias que podemos utilizar para 
alcanzar estos objetivos son:

• Reducción de los flujos – menor utilización: Se 
disminuye la cantidad de materiales (incluidos los 
combustibles fósiles) utilizados en la fabricación y/o 
el uso de un producto o la prestación de un servicio. 
Esto se consigue resolviendo las ineficiencias 
sistémicas y renovando los sistemas de suministro 
a través de principios como el diseño circular, la 
suficiencia102 o el aumento de las tasas de uso de 
materiales y productos. En la práctica: Planificación 
urbana inteligente desde el punto de vista climático 
y eficiente desde el punto de vista de los recursos, 
carne cultivada, modelos de uso compartido y 
alquiler que aumentan la utilización de productos 
y a la vez disminuyen el número total de productos 
necesarios, aligeramiento de materiales (reducción 
de masa), diseño para la durabilidad, productos o 
edificios multifuncionales y eficiencia energética. 

• Flujos lentos – mayor tiempo de utilización: El uso 
de materiales se optimiza a medida que se prolonga 
la vida útil funcional de los bienes. El diseño 
duradero, los materiales y los ciclos de servicio 
que prolongan la vida útil, como la reparación 
y la refabricación, contribuyen a ralentizar las 
tasas de extracción y uso. En la práctica: Uso de 
materiales duraderos, diseño modular, diseño para 
desmontaje, reutilización, reparación, refabricación, 
reacondicionamiento, renovación y remodelación en 
lugar de la construcción de nuevas estructuras  
y productos.

• Regeneración de flujos – Hacer limpio: 
Los procesos de producción, por ejemplo, 
en la agricultura, se sustituyen por prácticas 
regenerativas y circulares que aumentan, o al  
menos mantienen, el valor de los ecosistemas 
naturales. Los combustibles fósiles, los 
contaminantes y los materiales tóxicos también  
se sustituyen por fuentes renovables. En la 
práctica: Uso de materiales regenerativos y 
no tóxicos, despliegue de energías renovables, 
acuicultura y agricultura regenerativa.

3

34 35The Circularity Gap Report |  América Latina y el Caribe



• Flujos de recirculación – volver a utilizar: Se 
optimiza la reutilización de materiales o productos 
al final de su vida útil, facilitando el flujo circular 
de materiales. Esto se refuerza con la mejora de 
la recolección y el re-procesamiento secuencial 
óptimo de los materiales mediante la creación de 
valor en cada etapa de reutilización y reciclaje.  
En la práctica: Diseño para la recirculación (tanto 
técnica como biológica), diseño de desmontaje, 
reutilización y reciclado.

Aunque cada una de las cuatro estrategias es 
importante, su puesta en práctica puede dar lugar a 
superposiciones o incluso a efectos antisinérgicos. 
Para más información sobre cómo estas estrategias 
se afectan mutuamente en la práctica, consulte el 
Apéndice B en la página 121.

En última instancia, al resolver las ineficiencias 
sistémicas en el suministro de bienes y servicios, 
las estrategias para reducir, ralentizar, regenerar y 
recircular los flujos de materiales pueden conducir a 
una menor utilización de materiales para satisfacer 
necesidades sociales similares. Al prolongar la vida 
útil de los materiales y hacer que su reutilización sea 
más eficaz, la cantidad total de materiales utilizados 
por la economía disminuirá, lo que reducirá el 
impacto medioambiental. Para que la Métrica de la 
Circularidad capte este proceso crucial, medimos la 
proporción de materiales que se reintroducen en la 

economía regional al final de su vida útil (materiales 
secundarios) como porcentaje del consumo total de 
materiales.

La Métrica de la Circularidad es una métrica 
‘centrada en los insumos’ y capta la circularidad 
en una sola cifra. Comunicada en forma de 
porcentaje, es un indicador relativo de hasta qué 
punto una economía equilibra el mantenimiento de 
las necesidades y deseos de la sociedad basados 
en materiales con aquellos que ya existen en 
la economía. El valor de este enfoque radica en 
que nos permite realizar un seguimiento de los 
cambios a lo largo del tiempo, medir los avances y 
establecer objetivos uniformes, así como comparar 
la circularidad de los países y las regiones entre sí y 
a nivel mundial. También proporciona orientación 
sobre cómo ALC puede llegar a ser más circular.

DINÁMICAS QUE INFLUYEN EN L A 
MÉTRICA DE CIRCUL ARIDAD

Aplicar la Métrica de la Circularidad a la economía 
mundial es relativamente sencillo, en gran medida 
porque no hay intercambios de materiales dentro 
y fuera del planeta Tierra. Sin embargo, en el caso 
de los países y las regiones, la dinámica comercial 
introduce complejidades a las que la Métrica debe 
adaptarse, lo que da lugar a determinadas opciones 
metodológicas.103 Éstas son:

La F igura c inco representa los cua t ro f lu jos para a lcanzar los 
ob je t i vos c i rcu lares :  reduc i r,  ra lent izar,  regenerar y rec i rcu lar.

RALENTIZAR
UTILIZAR POR 
MÁS TIEMPO

REGENERAR
HACER LIMPIO

RECIRCULAR
VOLVER A UTILIZAR

FIN DE LA VIDA 
ÚTIL

USO
FUNCIONALDISEÑO

REDUCIR
UTILIZAR
MENOS

1. Se adopta una perspectiva basada en el 
consumo. Es decir, solo se consideran los 
materiales consumidos en el país y se excluyen 
las exportaciones. Esto presenta limitaciones 
para ALC, ya que aproximadamente el 40% de la 
extracción doméstica se exporta.

2. Se utilizan indicadores basados en la 
demanda. Esto permite reasignar los factores 
de estrés medioambiental de los productores a 
los consumidores finales, lo que garantiza que 
el agotamiento de los recursos se asigne a los 
países en función de su papel como impulsores 
de la producción a través de su consumo. Esto 
garantiza la transparencia para los países con 
altos niveles de importación y pone de relieve la 
importancia de reducir la demanda total.

3. Las importaciones y exportaciones se 
consideran en términos de la Materia Prima 
Equivalente. Esto permite una interpretación  
más precisa del verdadero impacto de los 
productos acabados y semiacabados. Más 
información sobre la Materia Prima Equivalente  
en la página 121.

Los residuos importados del extranjero  
para su reutilización se incluyen en el cálculo 
de la Métrica de Circularidad. Se acredita 
a la economía regional el uso de materiales 
secundarios recuperados de antiguos ‘residuos’. 
ALC tiene una balanza comercial física neta 
positiva de 3.3 millones de toneladas de  
residuos reciclables.

Para una explicación más detallada de estas opciones, 
consulte el Apéndice D en la página 121.

10.5% INSUMOS NO CIRCULARES 
(combustibles fósiles para uso energético)

9.6% INSUMOS NO RENOVABLES 
(para uso material)

< 1  
%

MATERIALES VÍRGENES
consumidos en América Latina y 
el Caribe (ALC)

(materiales técnicos recirculados)

Insumos 
lineales

Insumos 
circulares

MÉTRICA DE 
CIRCULARIDAD 

34.7 % AGREGADO A LAS 
RESERVAS Y EXISTENCIAS

40.7 % POTENCIAL DE RECIRCULACIÓN 
ECOLÓGICA (biomasa neutra en carbono)

4.2% INSUMOS DE BIOMASA NO 
RENOVABLES (biomasa no neutra 
en carbono)

Acumulación 
de existencias
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La F igura se i s  mues t ra la imagen comple ta de los insumos c i rcu lares 
y l inea les ,  as í  como la acumulac ión de e x i s tenc ias que componen e l 
conjunto de ind icadores de c i rcu lar idad de A LC .
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ANÁLISIS DE L A BRECHA DE 
CIRCUL ARIDAD EN AMÉRICA L ATINA Y  
EL CARIBE

Nuestro Conjunto de Indicadores de la Métrica de 
Circularidad tiene en cuenta el 100% de los insumos 
de la economía: insumos circulares, insumos lineales 
y acumulación de existencias. Esto nos permite 
refinar nuestro enfoque para cerrar la Brecha de 
Circularidad en un contexto particular y responder 
a preguntas interesantes en más detalle, tales como 
¿cuánta biomasa está extrayendo ALC internamente 
y cuán sostenible es? ¿Hasta qué punto depende 
ALC de los combustibles fósiles? ¿Cuánto material 
se añade cada año a las existencias de ALC, como 
edificios y carreteras? Las siguientes categorías se 
basan en el trabajo de Haas et al. (2020).104

INSUMOS CIRCUL ARES

Métrica de circularidad (<1%)

Se refiere a la proporción de materiales secundarios 
en el consumo total de una economía (materiales 
técnicos recirculados). Estos materiales son artículos 
que antes se consideraban residuos pero que 
ahora se vuelven a utilizar cíclicamente, incluidos 
los materiales reciclados de los ciclos técnicos 
(como el hormigón y los metales reciclados) y 
biológicos (como el papel y la madera). En ALC, el 
uso de materiales secundarios se sitúa por debajo 
del 1% del uso total de materiales. Esta cifra se 
encuentra muy por debajo de la media mundial del 
7.2%.105 Resulta crucial el hecho de que la limitada 
disponibilidad y fiabilidad de los datos sobre la 
gestión de residuos en los países de ALC, debido en 
parte a la prevalencia de la informalidad en estas 
actividades, impide un cálculo más preciso del uso 
de materiales secundarios. Otra limitación se deriva 
del hecho de que las fuentes de energía renovable, 
que son elevadas para la región, no se recogen en  
la Métrica de la Circularidad.

El potencial de la recirculación ecológica (40.7%)

Mientras que los productos derivados de biomasa, 
como la leña y la madera, se incluyen en la Métrica 
de Circularidad, la recirculación ecológica se refiere 
a la biomasa primaria, como los árboles, el estiércol, 
los cultivos y productos alimentarios, o los residuos 
agrícolas que fluyen a través de una economía. 
Para ser considerada ecológicamente cíclica, la 
biomasa debe ser totalmente sostenible y circular. 
Esto significa que, como mínimo, debe ser neutra 

en carbono y garantizar el ciclo completo de los 
nutrientes, permitiendo que la biocapacidad del 
ecosistema siga siendo la misma. Dado que no se 
dispone de datos detallados sobre la sostenibilidad 
de la biomasa primaria, para estimar el potencial de 
recirculación ecológica en ALC podemos referirnos 
al balance global de carbono de la biomasa de la 
economía. Si la cantidad de carbono que emiten 
las actividades de UTCUTS es igual a la cantidad de 
carbono ‘absorbido’ por la economía a través del 
consumo de biomasa primaria, entonces toda la 
biomasa consumida podría considerarse neutra en 
carbono. En ALC, alrededor del 40% de la biomasa 
entra en esta categoría.

¿POR QUÉ NO SE INCLUYE EL 
POTENCIAL DE L A RECIRCUL ACIÓN 
ECOLÓGICA EN L A MÉTRICA DE L A 
CIRCUL ARIDAD?

Aunque la neutralidad del carbono es 
necesaria para que la biomasa se considere 
sostenible, no es la única condición: los 
nutrientes también deben ser totalmente 
circulares. Hasta ahora, existen limitaciones 
metodológicas para determinar el ciclo 
completo de los nutrientes. Con este fin, 
en línea con los anteriores Informes sobre 
la Brecha de Circularidad, el potencial 
de recirculación ecológica se excluye del 
cálculo de la Métrica de Circularidad de 
ALC, a pesar de que esto podría aumentar 
la tasa de circularidad de la región a 
aproximadamente el 40%. Para todos 
los informes adoptamos una postura 
preventiva al excluir el ciclo de nutrientes. 
Esto se debe al hecho que no se puede 
garantizar la exactitud del impacto en la 
Métrica. Por ejemplo, la biomasa extraída 
en ALC no puede rastrearse hasta su 
etapa final de vida útil, por lo que no es 
posible asegurar que el ciclo de nutrientes 
esté cerrado. Si la gestión sostenible de 
la biomasa fuera la norma, se garantiza 
la neutralidad de carbono y se cerraría 
el ciclo de nutrientes, impulsando así la 
circularidad significativamente. Garantizar 
la gestión circular de la biomasa es una vía 
clave para que ALC aumente su circularidad.

INSUMOS LINEALES

Insumos de biomasa no renovable (4.2%)

Esta métrica indica la proporción de insumos de 
biomasa primaria que no son neutros en carbono. 
En la medida en que las emisiones de UTCUTS sean 
positivas, una parte de la biomasa será emisora de 
carbono ya que no todo el CO2 podrá ser capturado  
a través del consumo (CO2 incorporado en la biomasa 
en el Consumo Material Interno). Para ALC, dicha 
biomasa representa alrededor del 4.2% del consumo 
total de materiales debido en gran parte a las 
emisiones derivadas de los cambios en el uso de 
la tierra (principalmente la deforestación).106 Dado 
el enorme nivel de extracción de biomasa, muchos 
recursos renovables, como la silvicultura y la tierra 
fértil, se convierten en no renovables porque la tasa 
de extracción es muy superior a la tasa de renovación 
ecológica. América Latina tiene las mayores emisiones 
absolutas y per cápita de gases de efecto invernadero 
(GEI) procedentes de AFOLU de todas las regiones del 
mundo.107 Además, se calcula que se ha perdido un 13% 
de la selva amazónica original, la mayor selva tropical 
del mundo,108 que actualmente actúa como fuente neta 
de carbono: emite más GEI de los que absorbe.109 El 
Amazonas también está acercándose rápidamente a 
un punto de inflexión, pasando de ser una exuberante 
selva tropical a una sabana seca y degradada.110

Insumos no renovables (9.6%) 

Los insumos no renovables de la economía, es decir, 
los que no son ni combustibles fósiles ni materiales 
ecológicos que pueden ser recirculados, incluyen, 
entre otros, los metales, los plásticos y el vidrio de los 
productos de consumo. Se trata de materiales que 
potencialmente pueden ser recirculados, pero que no 
lo son (tanto en ALC como en el exterior). La tasa de 
insumos no renovables de ALC se sitúa en el 9.6%, por 
debajo de la media mundial del 15%.111

Insumos no circulares (10.5%)

Esta categoría se centra en los combustibles fósiles 
para uso energético. Las fuentes de energía fósiles, 
como la gasolina, el Diesel y el gas natural, son 
intrínsecamente no circulares: se queman y emiten a 
la atmósfera en forma de GEI. Dado que se queman y 
dispersan, las estrategias de economía circular como 
la recirculación y la regeneración no son aplicables 

ya que el ciclo no puede cerrarse o ‘limpiarse’. Sin 
embargo, las estrategias circulares que reducen 
y regeneran los flujos reducirán intrínsecamente 
las emisiones. Con un 10.5%, la tasa de insumos 
no circulares de ALC es significativa, aunque muy 
inferior a la media mundial del 14.6%. La gran 
mayoría (94%) de todos los combustibles fósiles 
utilizados se consumen con fines energéticos, 
como la alimentación del transporte, la industria y 
la generación de electricidad, a diferencia de otros 
usos industriales, como la producción química.112
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ACUMUL ACIÓN DE EXISTENCIAS

Adiciones netas a las existencias (34.7%)

Las existencias tienen una conexión directa entre 
los servicios básicos y los flujos de materiales y 
energía, lo que las convierte en un determinante 
primario de los flujos de materiales. Sin embargo, 
la construcción, el mantenimiento y la renovación 
de estas existencias requieren cantidades 
significativas de materiales y energía, especialmente 
en sectores que consumen muchos recursos como 
la industria manufacturera y la construcción. La 
configuración y la cantidad de estas existencias 
son factores cruciales para determinar la demanda 
de materiales, los futuros flujos de residuos y 
el potencial de (re)ciclado. Aproximadamente 
el 35% del consumo total de materiales de ALC 
corresponde a la tasa de existencias, la cual es 

superior a la de otros países para los que hemos 
medido este indicador, aunque inferior a la media 
mundial del 38.2% (que se debe en gran medida a la 
rápida acumulación de existencias en las economías 
emergentes, principalmente en Asia Oriental).113, 

114 Esto indica que, aunque las existencias se están 
expandiendo rápidamente en ALC, lo están haciendo 
a un ritmo inferior al de otras regiones emergentes. 
En términos absolutos, las adiciones netas a las 
existencias ascendieron a 3.6 mil millones de toneladas 
(3.7 toneladas por persona por año, frente a la media 
mundial de 5). 3.8 mil millones de toneladas de 
materias primas fueron añadidas a las existencias 
socioeconómicas, mientras que se calcula que se 
agotaron 160 millones de toneladas de las existencias 
en forma de residuos al final de su vida útil.115

EXISTENCIAS Y FLUJOS: SI  L A 
ACUMUL ACIÓN CONTINUA DE 
EXISTENCIAS ES INEVITABLE, ¿DEBE 
CONSIDER ARSE PARTE DE L A 
‘BRECHA’ ?

Muchas de las materias primas extraídas en 
todo el mundo se acumulan en existencias 
como edificios, infraestructuras y maquinaria. 
Las existencias forman la infraestructura física 
que proporciona servicios vitales como refugio, 
movilidad y comunicación. Esta acumulación 
de existencias no es intrínsecamente mala; las 
existencias de materiales son esenciales para 
que las sociedades y las economías funcionen 
y son un ejemplo excelente de la utilización de 
materiales para beneficios sociales. Sin embargo, 
estos materiales permanecen bloqueados sin 
poder ser recirculados, lo que baja la métrica  
de circularidad. 

Para ALC, la acumulación de existencias seguirá 
siendo necesaria a medida que crezca la 
población, garantizando la provisión de viviendas 
nuevas y dignas, así como de servicios públicos, 
expandiéndose también el desarrollo de energías 
renovables e infraestructuras de transporte. 
Por estas razones, puede argumentarse que las 
adiciones netas a las existencias no deberían 
considerarse parte de la Brecha de Circularidad. 
Si todos los materiales bloqueados en las 

existencias no se consideraran parte del Conjunto 
de Indicadores, la métrica de circularidad 
aumentaría sustancialmente. Al emplear 
estrategias circulares, como el diseño circular 
y la extensión de la vida útil, esperaríamos ver 
disminuir la tasa de acumulación de existencias.

Sin embargo, la métrica de la circularidad es, 
en última instancia, una medida de lo que se 
recircula, no solo de lo que es circular, y los 
materiales añadidos a las existencias no se 
pueden recircular durante décadas, si no más.

Es más, la circularidad de los materiales añadidos 
a las existencias no puede garantizarse: no 
siempre está claro qué parte de estos materiales 
se diseña y utiliza teniendo en cuenta su 
capacidad de recirculación o hasta qué punto 
son regenerativos y no tóxicos, por ejemplo. 
La conclusión es que el entorno construido 
consume un enorme volumen de materiales: su 
impacto en el consumo total de ALC no debe ser 
ignorado, especialmente teniendo en cuenta las 
preocupaciones cruciales por el agotamiento de 
los recursos y la descarbonización. El papel de las 
estrategias circulares en la optimización de las 
adiciones netas a las existencias y la disminución 
del consumo de materiales en general es 
fundamental ya que ayuda a reducir la demanda 
total de materiales, así como la generación de 
residuos y emisiones en una economía circular.116

CONJUNTO DE INDICADORES DE 

LA MÉTRICA DE CIRCULARIDAD

AMÉRICA LATINA Y  

EL CARIBE

PROMEDIO 

MUNDIAL

Insumos circulares

Métrica de Circularidad <1% 7.2 %

Potencial de recirculación 
ecológica

40.7 % 21.2 %

Insumos lineares

Biomasa no renovable 4.2 % 3.8 %

Insumos no circulares 10.5 % 14.6 %

Insumos no renovables 9.6 % 15 %

Acumulación de existencias

Adiciones Netas a existencias 34.7 % 38.2 %

La Tab la dos presenta una comparac ión de l  Conjunto de Ind icadores de la Mé t r i ca de C i rcu lar idad para 
A mér ica La t ina y e l  Car ibe y la economía mundia l .  Las c i f ras pueden no co inc id i r  deb ido a l  redondeo . 

DESAFÍOS PR ÁCTICOS DE L A 
CUANTIFICACIÓN DE L A CIRCUL ARIDAD

Proporcionar una medición de referencia de la 
circularidad basada en los flujos de materiales 
ofrece muchas ventajas ya que puede utilizarse 
como llamado a la acción y orientar los objetivos 
y medidas legislativas. De todos modos, la 
economía circular está llena de complejidades y 
es difícil capturarla en una cifra sin hacer algunas 
simplificaciones cruciales. Debemos remarcar que 
estas simplificaciones conllevan limitaciones que 
deben tenerse en cuenta.

1. La circularidad va más allá de la 
recirculación (en peso). La Métrica se  
centra en un aspecto de la circularidad,  
pero tal como se desprende del análisis de  
los cuatro flujos, existen otros aspectos 
cruciales de la circularidad: principalmente, 
utilizar menos, utilizar durante más tiempo y 
regenerar los sistemas naturales. Además,  
este conjunto de métricas no mide la relación 
con la pérdida de biodiversidad,  
la contaminación, la toxicidad, etc.

2. La calidad de los datos no siempre es 
consistente. Los datos sobre la fase final de 
vida de los materiales pueden variar de un país a 
otro y, a menudo, pueden ser insuficientes. Esto 
resulta especialmente difícil en el caso de ALC 
dado el enfoque regional del análisis y la limitada 
disponibilidad de datos.

3. Consideramos cifras relativas, no absolutas. 
Esto significa que, si la recirculación aumenta 
más rápido que el consumo de materia prima, la 
Métrica mejorará, incluso si el objetivo final es 
que el consumo total de materiales disminuya.

4. Alcanzar el 100% de circularidad no es 
factible. La recirculación tiene límites técnicos 
y prácticos, y siempre se necesitarán materiales 
para la acumulación de existencias. Algunos 
materiales, como los combustibles fósiles, son 
también intrínsecamente no circulares y no 
pueden ser recirculados.

Para más detalles sobre estos puntos, consulte el 
Apéndice E en la página 123.
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DESAFÍOS PAR A MEDIR L A 
CIRCUL ARIDAD EN AMÉRICA L ATINA 
Y EL CARIBE: ESCASEZ DE DATOS 
Y ALTOS NIVELES DE TR ABA JO 
INFORMAL

En los 33 países que componen la región, la 
disponibilidad y la calidad de los datos varían 
enormemente. Aunque existen muchas 
iniciativas de economía circular en los países 
de ALC, aún no se ha realizado un seguimiento 
y elaboración de informes consistentes sobre 
la circularidad. Los datos son generalmente 
incompletos, incoherentes u obsoletos: falta 
estandarización entre los países y, en la mayoría 
de los casos, los sistemas y metodologías 
de recopilación de datos se encuentran 
fragmentados. Muchos países de ALC tienen 
recursos y capacidad limitada para llevar a cabo 
actividades de recopilación de datos, así como 
análisis exhaustivos de los flujos de materiales. 
Sin datos fiables, es difícil comprender el 
estado actual del uso de los recursos y la 
generación de residuos, identificar los sectores 
de intervención prioritarios y diseñar políticas e 
iniciativas eficaces.117 Algunos gobiernos, como 
en Colombia, Chile y Uruguay, por ejemplo, ya 
están tomando medidas para proporcionar datos 
relacionados con la economía circular.118 Basarse 
en estas mejores prácticas para desarrollar 
políticas globales e integradas que apoyen la 
transición circular será el próximo paso crucial. 
Una mejor capacidad de recopilación y análisis 
de datos sobre flujos de materiales, cuentas 

nacionales y gestión de residuos podría implicar 
la mejora de los sistemas y metodologías de 
recopilación (promoviendo la estandarización y 
armonización de datos entre países y sectores) 
y la inversión en el desarrollo de recursos 
humanos y capacidades técnicas. También deben 
recopilarse estadísticas sobre la eficiencia de los 
procesos de producción para complementar las 
relativas a los flujos de materiales, esclareciendo 
así cómo se transforman óptimamente los 
recursos en beneficios sociales.

La prevalencia de las actividades económicas 
informales, estimadas en torno al 50% del 
empleo de la región, también plantea un 
reto importante a la hora de aumentar la 
circularidad.119 En este contexto, los recolectores 
y recicladores de residuos informales asumen 
una gran parte de los esfuerzos de gestión de 
residuos de la región, sin embargo, no están 
formalmente integrados en el sistema de  
gestión de residuos.120 Esto dificulta su  
inclusión en las iniciativas de economía  
circular. Integrar a los trabajadores informales 
en los sistemas formales de gestión de residuos 
podría ayudar a aumentar la eficiencia y la 
sostenibilidad y, si se hace correctamente, 
podría proporcionar a estos trabajadores 
reconocimiento, seguridad y protección. Esta 
investigación estima que aproximadamente dos 
tercios del total de residuos generados no se 
contabilizan o no se declaran en las estadísticas 
oficiales (más información en el documento 
‘Metodología' (en inglés)). 
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ESCENARIOS HIPOTÉTICOS 
PARA SECTORES CL AVE

DE 
CIRCULARIDAD

LA BRECHA

Tras profundizar en la huella material y la huella 
de carbono de América Latina y el Caribe (ALC), 
presentar el Conjunto de Indicadores de la Métrica 
de la Circularidad e investigar los temas clave de 
la economía, es posible explorar las vías para el 
cambio. En este capítulo, cinco escenarios en secto-
res clave exploran el "qué pasaría si" trazando un 
futuro para una ALC más circular, más eficiente en 
el uso de recursos, con bajas emisiones de carbono y 
centrada en el bienestar. Estos escenarios exploran 
un posible camino a seguir para ALC, describiendo 
qué sectores e intervenciones podrían ser los que 
generen mayor impacto al reorientar la huella mate-
rial y la huella de carbono de la región y aumentar el 
consumo de materiales secundarios.

CERR ANDO L A BRECHA DE CIRCUL ARIDAD: 
ESCENARIOS HIPOTÉTICOS

Los escenarios de los Circularity Gap Reports 
están en gran medida libres de las restricciones 
impuestas por las realidades legales o políticas. Son 
deliberadamente no temporales y exploratorios. 
Este enfoque nos permite imaginar libremente cómo 
podría ser la sociedad con un cambio verdaderamente 
transformador: una economía casi totalmente circular. 
A nivel mundial, y para muchas naciones, unos pocos 
sectores tienen el mayor impacto medioambiental y 
socioeconómico y son, por tanto, puntos estratégicos 
clave para un cambio significativo.

Los escenarios seleccionados abarcan cinco sectores 
clave de la economía regional. Estos escenarios 
son: 1) Cambiar a un sistema alimentario circular; 
2) Construir un entorno circular; 3) Impulsar la 
manufacturación circular; 4) Transformar el sistema 
energético; y 5) Reducir la generación de residuos 
y mejorar su recirculación. Mientras que los cuatro 
primeros escenarios se centran principalmente en 
abordar las ineficiencias sistémicas para satisfacer 
las necesidades sociales con una menor huella 
ambiental, el quinto escenario explora la renovación 
de la gestión de residuos para aumentar el consumo 
de materiales secundarios. Aunque no podemos 
cuantificar el impacto de las estrategias en todas estas 
áreas para toda la región de ALC, podemos asumir que 
los mayores puntos de influencia existirán dentro de 
estos cinco sectores basándonos en la investigación 
realizada. Los cinco escenarios exploran cambios 
en los vínculos entre: 1) la dimensión económica y 
financiera (flujos monetarios, transacciones financieras 

y acumulación de capital); 2) la dimensión 
material y biofísica (consumo total de materiales, 
infraestructura y expansión de existencias); y 3) 
la dimensión sociocultural (deseos, eficiencia, 
empleo y productividad).

Los escenarios se basan en los objetivos últimos 
de ralentizar, reducir, recircular y regenerar los 
flujos de materiales, tal como se describe en la 
página 35. También se exploran otros beneficios 
colaterales medioambientales y sociales.

CERRANDO

4
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1 .  CAMBIAR A UN SISTEMA 
ALIMENTARIO CIRCULAR

Los sistemas agrícolas de ALC desempeñan un papel 
social clave: alimentar a una población mundial en 
rápido crecimiento y facilitar el desarrollo económico 
regional. ALC es una potencia agrícola. Es la mayor 
región de exportación neta de alimentos del mundo 
y produce casi una cuarta parte de toda la carne que 
se consume a nivel mundial. Solo Brasil es el cuarto 
mayor productor de alimentos en todo el mundo.121 
El sector también ha contribuido al crecimiento y la 
diversificación económica, la generación de empleo y 
la reducción de la pobreza en la región.122 Sin embargo, 
esta imagen positiva solo muestra una parte de la 
realidad. Aunque los sistemas agrícolas y alimentarios 
de ALC han logrado un notable éxito en el aumento de 
la producción y la productividad, también han impuesto 
considerables cargas sociales y medioambientales 
que amenazan la viabilidad económica a largo plazo.123 
Por ejemplo, las emisiones de GEI y la pérdida de 
biodiversidad a causa de la agricultura están afectando 
a servicios ecosistémicos clave, como la polinización, la 
salud de la tierra y los patrones climáticos favorables, 
que son cruciales para el éxito del sector.

El sistema alimentario es el mayor causante de daños 
medioambientales en todo el mundo.124 Traspasa 
varios límites del planeta,125 desde el cambio climático 
hasta la pérdida de biodiversidad,126 contribuyendo 
con un tercio de las emisiones totales de GEI127 y 
apoderándose de casi el 40% de la masa terrestre total 
para cultivar, pastorear ganado y producir alimento 
para animales.128 En ALC, la agricultura ocupa más de un 
tercio de la superficie terrestre de la región, consume 
casi tres cuartas partes de sus recursos de agua dulce 
y es responsable del 46% de sus emisiones de GEI.129 
Mientras tanto, a pesar de los importantes excedentes 
de alimentos en la región, el 22.5% de la población no 
puede permitirse una dieta sana y más del 40% sigue 
padeciendo inseguridad alimentaria.130

La región se caracteriza por una mezcla de 
agricultura tradicional a pequeña escala y agricultura 
industrializada a gran escala. El modelo agrícola 
predominante es el monocultivo a gran escala orientado 
a la exportación: avanzado, innovador y muy importante 
para la actividad económica, pero con un elevado costo 
para el medio ambiente y la salud pública.131, 132 La 
creciente demanda (mundial) de unos pocos productos 
básicos, principalmente carne, está impulsando la 
expansión de la agricultura provocando una serie 
de presiones medioambientales que van desde la 

degradación de la tierra y la deforestación133 hasta el 
cambio de los patrones climáticos y el colapso de la 
biodiversidad.134 Además, ALC es la región del mundo 
con el promedio más alto de uso de pesticidas por 
hectárea de cultivo, lo que repercute directamente 
en la degradación de la tierra, la contaminación del 
agua y la pérdida de biodiversidad.135

La pérdida y el desperdicio de alimentos también 
son problemáticos desde el punto de vista 
económico, medioambiental y social. Un tercio de 
todos los alimentos producidos en el mundo se 
pierde o se desperdicia.136 Del campo a la mesa, 
el sistema alimentario mundial es responsable de 
alrededor de un tercio de las emisiones anuales de 
GEI, el desperdicio de alimentos representando la 
mitad de dichas emisiones.137 En ALC, los sectores 
primarios de base biológica, como los cultivos, la 
ganadería, la pesca, la acuicultura y la silvicultura, 
generan considerables residuos de biomasa. 
Por ejemplo, cada año se pierde o desperdicia la 
descomunal cifra de 550 millones de toneladas 
de alimentos aproximadamente, lo que equivale 
alrededor del al 30% de la producción total de la 
región.138 La pérdida y el desperdicio de alimentos 
se producen en distintos puntos de la cadena 
de suministro. En promedio, dos quintas partes 
se producen durante las fases de producción, 
manipulación y almacenamiento y transformación y 
envasado, mientras que tres quintas partes tienen 
lugar en la fase de venta y consumo final.139

Los cambios en la alimentación en las dos 
últimas décadas también han causado profundas 
consecuencias medioambientales y sociales.140, 

141 ALC sufre simultáneamente tasas crecientes 
de inseguridad alimentaria y obesidad: mientras 
que el 40% de la población padece inseguridad 
alimentaria, el 60% de los adultos tiene sobrepeso 
y el 20% es obeso.142, 143 En particular, el consumo 
excesivo de productos de carne y alimentos ultra 
procesados y azucarados junto a dietas poco 
saludables, especialmente en niños, ha aumentado 
rápidamente.144 También hay una falta de acceso 
a alimentos nutritivos: en 2020, una de cada cinco 
personas de la región carecía de medios económicos 
para mantener una dieta sana. Esta incapacidad 
para permitirse comidas nutritivas afecta en 
gran medida a las poblaciones de mayor riesgo, 
especialmente mujeres y niños.145

INTERVENCIONES DE ECONOMÍA 
CIRCUL AR

Transformar el sistema alimentario es un elemento 
clave para que la región alcance sus objetivos 
climáticos y revierta la degradación ecológica. Un 
sistema alimentario circular y regenerativo optimiza 
el uso de los recursos, minimiza los residuos y 
mejora la salud de la tierra y la biodiversidad. 
Asimismo, promueve dietas sostenibles, protege 
la salud humana y apoya los medios de vida de las 
comunidades. Son necesarios cambios en todo el 
sistema alimentario, desde el campo hasta la mesa, 
para construir un sistema compatible con los límites 
del planeta. Los diversos paisajes de ALC requieren 
prácticas agrícolas adaptadas a cada contexto que 
regeneren los ecosistemas, mejoren la biodiversidad y 
reduzcan las emisiones y el uso de químicos. Para ello, 
este escenario propone tres intervenciones circulares: 
adoptar prácticas sostenibles de producción de 
alimentos, reducir el desperdicio de alimentos, y 
promover dietas equilibradas. Estas acciones pueden 
reducir significativamente la huella medioambiental 
de ALC, crear empleo y allanar el camino hacia un 
futuro más sostenible.146

1   Cambiar a una producción de alimentos más 
sostenible. La primera intervención se centra en la 
producción de alimentos. Exploramos el impacto del 
cambio hacia la producción de alimentos orgánicos, 
locales y de temporada mediante estrategias que 
reducirán los flujos al disminuir la necesidad de 
fertilizantes sintéticos y las distancias de transporte. 
Las prácticas de agricultura regenerativa y basadas 
en la naturaleza, como la agrosilvicultura, la 
permacultura y la gestión integrada de la ganadería, 
pueden mejorar la salud de la tierra, la retención 
de carbono, la biodiversidad y la recirculación de 
nutrientes sin comprometer la productividad.147, 148

2   Reducir y valorizar la pérdida y el desperdicio 
de alimentos. Esta intervención contempla 
estrategias para reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos evitable, tales como prevenir la producción 
innecesaria o excesiva de alimentos, reduciendo 
así los flujos. Todas las pérdidas y residuos 
alimentarios inevitables deben ser recirculados. 
Las infraestructuras de compostaje y reciclaje de 
residuos orgánicos, como los digestores anaerobios 
y las biorrefinerías, pueden servir para desviar los 
residuos alimentarios de los vertederos y convertirlos 
en un recurso valioso para la agricultura y diversas 

aplicaciones industriales. Estos biorresiduos 
pueden ser un recurso importante para crear 
nuevas cadenas de valor con múltiples usos 
potenciales, desde la producción de biomateriales 
y bioenergía hasta la recuperación de proteínas y 
enzimas para productos farmacéuticos, en lugar de 
ser un mero problema medioambiental.149

3   Promover una dieta equilibrada. Esta 
intervención lateral aborda el vínculo entre 
agricultura, nutrición y salud. Se centra en el 
consumo de alimentos: mantener la ingesta 
calórica dentro de los 2 700 al día y favorecer 
dietas nutritivas que cambien el equilibrio actual 
entre alimentos de origen vegetal y animal para 
reducir y regenerar los flujos de materiales.150 Los 
cambios en la dieta también son clave para reducir 
sistemáticamente la cantidad de tierra destinada 
a la agricultura y, en su lugar, destinar más tierras 
a la captura de carbono y la protección de la 
biodiversidad.
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UN ENFOQUE HOLÍSTICO PARA 
TRANSFORMAR LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE

• Costa Rica Regenerativa155 es una comunidad 
de práctica que promueve métodos de 
agricultura regenerativa. Reúne a una 
comunidad transdisciplinaria para reflexionar, 
planificar e impulsar proyectos que faciliten la 
transición hacia un paradigma regenerativo. 
Para lograrlo, la comunidad trabaja en 
investigación y mapeo, liderazgo y educación, 
redes de intercambio, construcción de 
narrativas y ejecución de proyectos. 
Sus múltiples proyectos de agricultura 
regenerativa, desde huertas comunitarias 
a invernaderos de mediana escala así como 
la gestión holística de la ganadería y la 
pesca responsable, se centran en restaurar 
y regenerar la salud de la tierra creando 
procesos de producción con cero residuos y,  
a su vez, expandiendo el cooperativismo. 

• Las soluciones digitales pueden reducir 
la pérdida y el desperdicio de alimentos. 
Fruta Imperfeita, por ejemplo, es una start-
up brasileña con el objetivo de reducir 
el desperdicio de alimentos vendiendo 
frutas y verduras ‘feas' que de otro modo 
serían desechadas.156 La empresa trabaja 
con pequeños agricultores para comprar 
productos que no cumplen las normas 
estéticas de los supermercados y los vende 
con descuento a los consumidores. 

Buen Provecho es una plataforma digital 
uruguaya que aborda el desperdicio de 
alimentos en la industria minorista.157 Pone 
en contacto a tiendas que tienen excedentes 
de alimentos con personas interesadas en 
comprarlos con descuento. Esta iniciativa 
tiene un triple impacto positivo: económico 
(los comercios recuperan los costos), social 
(mayor acceso  
a alimentos de calidad) y medioambiental  
(se reducen las emisiones de GEI al haber 
menos residuos).

• Mayores políticas de apoyo pueden 
fomentar dietas más sanas. Varios países 
de la región ya han tomado medidas 
para fomentar un cambio hacia dietas 
más saludables. Por ejemplo, México y 
Chile gravan ampliamente los alimentos 
poco saludables y a la vez subvencionan y 
eximen de impuestos a la producción de 
alimentos para promover un mejor acceso 
a dietas más sanas.158, 159 Otros ejemplos de 
regulaciones utilizadas son el etiquetado 
obligatorio en la parte frontal de los envases 
en Chile, las restricciones de Brasil y Perú 
a la comercialización de alimentos poco 
saludables dirigida a niños, y la obligación  
a las escuelas de Ecuador a ofrecer  
comidas saludables a los estudiantes.160

IMPACTOS

Huella material y huella de carbono: El impacto 
de este escenario es notable. Si aprovechamos 
las sinergias de las intervenciones cruzadas, la 
huella material de ALC podría reducirse en más 
de un tercio (34%), pasando de 7975 millones 
de toneladas a 5230 millones de toneladas. Este 
escenario también ofrece la posibilidad de reducir 
drásticamente las emisiones de GEI: la huella de 
carbono podría disminuir aproximadamente 
un tercio (34%), pasando de 3576 millones de 
toneladas de CO2e a 2353 millones de toneladas de 
CO2e. En concreto, las emisiones del sector UTCUTS 
podrían reducirse en un 57%.

Beneficios adicionales: También podrían surgir 
una serie de beneficios adicionales. Por ejemplo, 
la optimización de la ingesta calórica y el cambio 
a dietas más equilibradas podrían repercutir 
positivamente en la salud.151, 152 Prácticas agrícolas 
más sostenibles también podrían aumentar la 
resiliencia del sistema alimentario de la región, 
mejorando la calidad del aire y del agua, frenando 
la deforestación y beneficiando la salud de la 
tierra y la biodiversidad.153 Este escenario también 
podría conducir a la creación de empleos locales 
de buena calidad en el sector formal. Si se lleva 
a cabo junto con el desarrollo de una política 
que reconozca el sector informal, este escenario 
también puede mejorar los medios de subsistencia 
y el establecimiento de condiciones de trabajo más 
dignas. Si se respalda con políticas e inversiones 
adecuadas, la reducción de los residuos orgánicos 
podría crear por sí sola unos 4.1 millones de puestos 
de trabajo en la región.154
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2. CONSTRUIR UN ENTORNO 
CIRCULAR

El impacto del entorno construido es enorme: las 
actividades de construcción y operación  
representan aproximadamente un tercio del 
consumo de materiales, las emisiones de carbono y la 
generación de residuos sólidos en todo el mundo.161, 

162 Con más del 80% de su población viviendo en 
zonas urbanas, ALC es la región más urbanizada del 
mundo. A medida que se ha  
acelerado la urbanización, ha aumentado la  
demanda de viviendas e infraestructuras, lo que  
ha propiciado una considerable expansión del 
entorno construido de la región en las dos últimas 
décadas. La creciente demanda de viviendas e  
infraestructuras ha superado a las nuevas 
construcciones, lo que, junto a una planificación 
urbana ineficaz, ha provocado el desarrollo no 
planificado de asentamientos informales y  
barrios marginales. Este rápido crecimiento ha  
dado lugar a desequilibrios territoriales, vastas  
zonas de baja densidad y un déficit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda.163

El uso de materiales y la generación de residuos han 
aumentado junto con la expansión de las ciudades,  
en gran parte a raíz de las actividades de 
construcción. Por ejemplo, en 2018, la acumulación  
de existencias supuso alrededor de un tercio del 
total de insumos materiales a la economía y la 
construcción de edificios únicamente representó más 
del 14% de la huella material total. Las proyecciones 
sugieren que la huella material per cápita podría 
aumentar a entre 14 y 25 toneladas en 2050 si 
continúan las tendencias actuales.164

La sostenibilidad es un reto importante para el 
sector de la construcción de ALC. Los residuos de 
construcción y demolición representan la mayor 
parte de la generación total de residuos, a veces 
hasta el 70%, y menos del 10% se reutiliza.165, 166 La 
construcción con materiales secundarios, locales y 
sostenibles es muy escasa, sobre todo en las zonas 
urbanas donde predomina el uso del cemento. El 
cemento se utiliza comúnmente para construcciones 
informales, lo que da lugar a viviendas con un uso 
intenso de materiales y de baja calidad.167 Además, 
los costos de construcción son relativamente 
altos debido a la ineficacia del sector, así como a 

su dependencia de materiales importados. Los 
edificios representan casi una cuarta parte del 
consumo total energético final en América Central 
y del Sur mientras que las viviendas informales 
utilizan el doble de materiales de construcción que 
las viviendas formales. Ambos factores generan una 
gran huella de carbono.168

INTERVENCIONES DE ECONOMÍA 
CIRCUL AR

Las prácticas circulares serán fundamentales para 
reducir el impacto ambiental del sector, sobre todo 
teniendo en cuenta el aumento de las existencias 
de viviendas e infraestructuras que se espera en 
las próximas décadas. Las estrategias de economía 
circular aportan múltiples beneficios: reducen la 
necesidad de nuevos materiales de construcción, 
disminuyen los residuos y ahorran dinero.169 Este 
escenario incluye tres intervenciones para reducir 
los impactos negativos: priorizar la renovación y 
limitar la construcción de nuevas viviendas con 
materias primas, aumentar la eficiencia energética 
de los edificios, y dar prioridad a prácticas de  
diseño urbano y construcción eficientes en  
cuanto a materiales que reduzcan la demanda  
de materiales, las emisiones de GEI y los residuos  
de construcción y demolición.

1   Optimizar la expansión de las existencias. 
Maximizar el uso de materiales secundarios 
mediante la recuperación, la reutilización y el 
reciclaje de materiales de construcción, como 
el cemento y el acero (entre otros), permite la 
reducción y recirculación de los flujos. El enfoque 
en prolongar la vida útil de los edificios mediante 
su renovación, maximizar las tasas de ocupación 
y el uso eficiente del espacio, y priorizar entornos 
urbanos compactos y eficientes en el uso de los 
recursos que promuevan la eficiencia sistémica 
también puede reducir la necesidad de nuevos 
edificios, disminuyendo así los flujos.170 Esto 
requerirá la aplicación de mejores normas de 
planificación urbana. 

2   Crear existencias energéticamente eficientes 
y con bajas emisiones de carbono. Esto incluye 
grandes prácticas de reacondicionamiento para 
aumentar la eficiencia y el ahorro energético, así 
como la aplicación de tecnologías bajas en carbono 
a gran escala, como la fotovoltaica, el aislamiento 
sostenible, los techos verdes, los sistemas de 
ventilación natural y las bombas de calor. Todo ello 
servirá para reducir los flujos de materiales, sobre 
todo de combustibles fósiles. Las actividades de 
reacondicionamiento deberían utilizar materiales 
secundarios y no tóxicos en la mayor medida 
posible para recircular y regenerar los flujos. 
Llevar a cabo esta intervención puede conllevar 
otras implicaciones: una mejor eficiencia energética 
puede provocar el aumento del consumo de energía, 
por ejemplo. Por tanto, estas estrategias deben 
complementarse con la promoción de estilos de vida 
sostenibles para evitar los efectos rebote.171

3   Aplicar prácticas de construcción eficientes 
en el uso de los recursos. Esta intervención se 
centra en ampliar las prácticas de construcción 
eficientes en el uso de materiales, reduciendo 
así los insumos materiales y los residuos, en un 
esfuerzo por reducir los flujos. Los cambios en las 
prácticas de construcción, como la construcción 
fuera del sitio, la prefabricación y la adopción de 
materiales locales y sostenibles, pueden promover 
los principios de la economía circular minimizando 
el uso de materias primas e incorporando 
materiales reciclados y renovables en los diseños 
de los edificios. El diseño de edificios que utilicen 

el espacio de la manera más eficiente, el diseño 
de espacios que puedan reutilizarse o adaptarse 
fácilmente, y el uso de espacios multifuncionales 
también pueden reducir la huella medioambiental 
global de los edificios.

IMPACTOS 

Huella material y huella de carbono: La 
implementación de un entorno circular en las 
ciudades de ALC podría reducir el consumo anual 
de materiales de los residentes en 6-7 toneladas 
para el 2050, un 50% del crecimiento previsto de la 
huella material per cápita para 2050.172 Del mismo 
modo, dar prioridad a las estrategias circulares 
para la eficiencia energética, como importantes 
renovaciones y reacondicionamientos, podría 
disminuir el crecimiento previsto en el consumo  
de energía de los edificios ayudando a 
descarbonizar las existencias.173 

Beneficios adicionales: Aparte del impacto 
positivo previsto en la huella material y de carbono, 
en particular debido a la reducción de materiales 
de alto impacto como los combustibles fósiles y el 
hormigón,174 la construcción de un entorno circular 
podría aportar muchos beneficios adicionales. La 
adopción de intervenciones de economía circular 
en este sector podría beneficiar a las comunidades 
al proporcionar opciones de vivienda accesible, 
mejorar los entornos de vida y reducir los riesgos 
para la salud asociados a las malas condiciones 
de vivienda. Las estrategias que fomentan el 
uso de materiales locales y sostenibles también 
apoyan a las economías locales y promueven 
cadenas de suministro sostenibles. Por ejemplo, 
facturas energéticas más bajas pueden ayudar a las 
personas a salir de la pobreza energética, mientras 
que una mejor ventilación y soluciones para las 
corrientes de aire y la humedad pueden prevenir 
ciertas afecciones de la salud. 

Debido a la fa l ta de da tos ,  no se pudo cuant i f i car e l 
impac to de es te escenar io en la hue l la ma ter ia l  y  de 
carbono para la reg ión de A LC en su conjunto .  Para más 
de ta l les sobre los vac íos de da tos c la ve que surg ieron , 

consu l te e l  documento ‘Metodología’ .

51The Circularity Gap Report |  América Latina y el Caribe50

https://assets.website-files.com/5e185aa4d27bcf348400ed82/651593cb87a7c9e6dbf8d12e_CGR%20LAC%20-%20Methodology%20Document.pdf


DESARROLL AR L A CIRCUL ARIDAD DE 
L A CONSTRUCCIÓN Y L A VIVIENDA : 
ASOCIACIONES, POLÍTICAS Y NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIOS

• Las asociaciones para viviendas circulares 
pueden integrar consideraciones tanto 
medioambientales como sociales. Lanzada 
en Bogotá, Colombia, en 2021, la asociación 
entre HABI (plataforma inmobiliaria), Green 
Factory (empresa de construcción sostenible 
y certificación de sostenibilidad) y el Banco 
de Bogotá (institución financiera), promueve 
la compra de apartamentos reformados que 
integran principios de economía circular, 
certifican la eficiencia de recursos y ofrecen 
tasas de préstamo más bajas. Los inmuebles 
se adaptan para aprovechar al máximo los 
recursos existentes y minimizar el uso de 
servicios esenciales. Esto permite reducir 
el consumo de energía hasta un 30% y el de 
agua hasta un 40%.175

• El programa EcoCasa de México apoya 
el diseño pasivo y la vivienda eficiente 
en el uso de los recursos. El programa 
EcoCasa está gestionado por el banco estatal 
de desarrollo Sociedad Hipotecaria Federal 
y concede créditos a las viviendas cuyo 
consumo de energía se reduzca en un 20%. La 
UE financió una extensión de este programa 
apoyando las viviendas con una reducción 
del 80% del consumo de energía y las que 
cumplen el Estándar de Vivienda Pasiva.176, 177 
Algunos edificios EcoCasa tienen más de un 

20% menos de carbono incorporado, mientras 
que algunos con certificación adicional EDGE 
reducen el carbono incorporado hasta en un 
44%.178 El objetivo de EcoCasa es incluir más 
aspectos medioambientales en el programa 
a medida que éste se desarrolle, con la 
esperanza de llegar a centrarse en el uso del 
agua, el transporte y la energía incorporada. 
El programa está recibiendo reconocimiento 
por su capacidad para transformar todo el 
sector de la construcción así como por su 
potencial de ser replicado.179 

• RCD Reciclaje es una empresa uruguaya 
que recicla hormigón a partir de residuos de 
construcción y demolición para producir una 
amplia gama de materiales de construcción 
secundarios, desde conglomerados 
reciclados hasta baldosas.180 También 
ofrece servicios esenciales de gestión de 
residuos de construcción y demolición: 
recogida y transporte de escombros, gestión 
y tratamiento de residuos, y trazabilidad, 
informe y certificación de la correcta gestión 
de residuos, certificando el proceso de 
circularidad a sus clientes. A su vez ofrece a 
los clientes sus productos con un descuento 
en relación al costo de los materiales de 
construcción vírgenes. 
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3. DESARROLLAR LA CIRCULARIDAD 
EN LA MANUFACTURACIÓN

Aunque su papel económico ha ido disminuyendo,  
la industria manufacturera es un sector importante  
en ALC, contribuyendo a la producción económica  
(16% del PIB)181 y al empleo (21%), por ejemplo.182  
El sector manufacturero de ALC es diverso. Los países 
de la región se especializan en subsectores específicos 
como la alimentación y las bebidas, los textiles y las 
prendas de vestir (especialmente en América Central, 
el Caribe y Brasil), los productos químicos, los equipos 
eléctricos y los productos de automoción (sobre todo 
en México y Brasil).183

La industria manufacturera de la región se 
enfrenta a varios retos. La especialización de ALC 
en la extracción de recursos naturales y la falta 
de servicios de manufacturación intermedios 
dificultan su competitividad en el comercio de 
productos manufacturados.184 Esto se debe en parte 
al déficit estructural de innovación en la región. La 
productividad se ve afectada negativamente por tres 
factores que se traducen en una escasa diversificación 
de productos y creación de valor: 1) niveles 
extremadamente bajos de inversión en investigación  
y desarrollo (I+D) que representan una media de 
tan solo el 0.6% del PIB regional; 2) una elevada 
concentración geográfica del gasto en I+D, con 
Brasil representando alrededor del 65% y Brasil, 
Argentina y México juntos el 86%; y 3) la participación 
relativamente baja del sector privado en la financiación 
y ejecución de las inversiones en I+D.185 Los marcos 
reguladores poco favorables, la volatilidad económica 
y los frecuentes cambios en las políticas pueden 
desincentivar la inversión y la innovación.  
Además, las redes inadecuadas de transporte, 
suministro eléctrico y telecomunicaciones 
generalmente se traducen en ineficiencias operativas  
y una menor competitividad en la escena mundial.

La transición hacia prácticas de manufacturación 
que consuman menos recursos y generen menos 
residuos es tanto un imperativo mundial como un reto 
local para el sector manufacturero de ALC. Aunque 
la tendencia hacia la manufacturación sostenible va 
en aumento, la región se enfrenta a obstáculos como 
las restricciones de precios, la falta de instrumentos 
financieros para dirigir las inversiones, el acceso 
tecnológico limitado y la falta general de conocimientos 
técnicos. Las nuevas tecnologías son clave para lograr 
una mayor circularidad, eficiencia y productividad 
en los procesos de fabricación posibilitando una 

transformación en las capacidades productivas 
que, a su vez, puede conducir a un uso más 
sostenible de los recursos.186 La transformación 
digital también será crucial para que ALC aumente 
su competitividad y capitalice la deslocalización 
de centros manufactureros al servicio de las 
cadenas de valor globales actualmente instaladas 
en otros lugares, particularmente en China.187 
Esto es especialmente relevante en el contexto 
actual de tensiones geopolíticas y dinámicas 
comerciales cambiantes. Sin embargo, el camino 
hacia la adopción generalizada de la Industria 4.0 
está resultando difícil para muchos fabricantes de 
ALC: a pesar de los esfuerzos en curso, incluso las 
potencias regionales como Brasil y México siguen 
lidiando con altos costos de implementación, 
una mano de obra insuficientemente calificada y 
déficits persistentes en infraestructura (digital).

INTERVENCIONES DE ECONOMÍA 
CIRCUL AR

El crecimiento de la manufacturación de valor 
añadido, la integración regional y el desarrollo 
de la mano de obra representan oportunidades 
prometedoras. Aunque difícil, el cambio hacia 
cadenas de suministro regionales y circulares 
presenta una oportunidad para construir redes 
comerciales intrarregionales fuertes que puedan 
mitigar los riesgos asociados a la excesiva 
dependencia de socios internacionales. Aún más, 
abordar la brecha de habilidades a través de 
iniciativas de colaboración entre las instituciones 
educativas, los organismos gubernamentales y 
la industria puede preparar a la mano de obra 
para la transformación digital y los desafíos de 
la manufacturación sostenible. Este escenario 
propone dos intervenciones para promover la 
manufacturación circular de alto valor en ALC.

1   Implementar la manufacturación eficiente en 
recursos y la Industria 4.0. La primera intervención 
de este escenario se centra en la adopción de 
tecnologías de vanguardia para mejorar la eficiencia 
material de la manufacturación, tanto en las fases 
iniciales, en las que se forman los materiales, 
como en las fases finales, en las que se crean 
los productos. Reducir la necesidad de insumos 
metálicos, como el acero y el aluminio, mejorando 
los procesos industriales servirá para estrechar los 
flujos. Las mejoras en la eficiencia de los materiales 
deben integrarse en las primeras etapas: reducir 
las pérdidas de producción implica aprovechar al 
máximo los avances tecnológicos para obtener 
más con menos. Más adelante en la cadena de 
valor, cuando los metales se utilicen para fabricar 
un vehículo o un equipo, por ejemplo, las mejoras 
en los procesos aportarán beneficios similares. 
Reducir el material de desecho, un subproducto 
del procedimiento estándar, también aumentaría 
la eficiencia y reduciría la necesidad de insumos 
de materiales vírgenes, estrechando aún más los 
flujos. Toda la chatarra inevitable también puede 
reutilizarse mediante la recirculación de los flujos.

2   Emplear modelos de negocio circulares a 
través de estrategias ‘R’ para maquinaria, equipos 
y vehículos. Aunque la economía circular se asocia 
a menudo con estrategias de menor valor, como el 
reciclaje, gran parte del potencial reside en prácticas 
situadas más arriba en la jerarquía de estrategias, 
como la refabricación, la reparación y la reutilización. 
Las prácticas de refabricación y reacondicionamiento 
pueden aprovecharse para prolongar la vida útil de 
los productos, ralentizando los flujos. La región 
también podría beneficiarse de la transición hacia 
cadenas de suministro más circulares, utilizando el 
leasing u otros sistemas de Plataforma como Servicio 
(PaaS, por sus siglas en inglés) como alternativa a 
los modelos basados en la propiedad. En un sistema 
orientado a la propiedad, el objetivo es maximizar 
el número de productos vendidos. El PaaS elude 
este objetivo y, por tanto, contribuye a reducir los 
flujos. Incorporar la circularidad en las primeras 
fases del diseño, tanto a nivel de procesos como 
de materiales, también será crucial para permitir la 
aplicación de prácticas circulares de alto valor. 

IMPACTOS 

Huella material y huella de carbono: Aprovechando 
las sinergias de las intervenciones cruzadas, la huella 
material de ALC podría reducirse notablemente en 
un tercio (32%) aproximadamente, pasando de 7975 
millones de toneladas a 5387 millones de toneladas. 
Este escenario también ofrece la posibilidad de reducir 
considerablemente las emisiones de GEI: la huella de 
carbono podría disminuir aproximadamente un 
tercio (31%), pasando de 3576 millones de toneladas 
de CO2e a 2553 millones de toneladas de CO2e.

Beneficios adicionales: Algunos de los beneficios 
adicionales implican, por ejemplo, una mayor 
resiliencia frente a las interrupciones de la cadena de 
suministro y la volatilidad de los precios, la reducción 
de la generación de residuos y la reducción de los 
volúmenes de suministro dado que los materiales se 
mantienen en uso. Esto tendrá implicaciones positivas 
para el desarrollo económico local y el bienestar 
de la comunidad ya que puede ayudar a mitigar los 
impactos negativos de la extracción de recursos y la 
eliminación de residuos en los ecosistemas locales y 
la salud pública. Una contribución importante de este 
escenario es su potencial para aumentar el acceso a 
bienes necesarios aunque de alto precio haciéndolos 
más accesibles. Esto puede hacerse, por ejemplo, 
a través de PaaS, donde se prioriza el acceso a un 
producto frente a su propiedad. Si se complementan 
con una legislación específica y la protección social de 
los consumidores, los modelos de negocio circulares 
pueden aumentar la equidad social y mejorar la 
calidad de vida, especialmente en las comunidades 
marginadas y de bajos ingresos. 
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MANUFACTURACIÓN CIRCULAR: DE 
LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL Y LOS 
PARQUES ECOINDUSTRIALES A LA 
REMANUFACTURACIÓN

• Las asociaciones público-privadas han sido 
fundamentales para construir las redes 
de simbiosis industrial de Colombia.188 La 
RedES-CAR189 y los programas de parques 
eco-industriales de ONUDI190 han empleado 
tanto el aprendizaje colectivo como la ayuda 
técnica para reforzar las redes de simbiosis 
en el sector industrial de Colombia. El logro 
de RedES-CAR está notablemente anclado en 
la cooperación entre instituciones públicas, 
organizaciones privadas y la comunidad 
académica. En este sentido, el proyecto 
ha fomentado una alianza entre estos tres 
sectores facilitando una plataforma donde 
los diferentes actores pueden alinear sus 
objetivos y amplificar los beneficios. El 
programa de parques eco-industriales de 
ONUDI en Colombia permite a dos parques 
industriales cumplir con los parámetros de 
desempeño ambiental, social y económico, 
facilitando su evolución y establecimiento 
como Parques Eco-Industriales.191

• Neptuno Pumps192 utiliza 100% chatarra 
y otros materiales secundarios para la 
producción de bombas centrífugas y otros 
productos para la industria minera en Chile. 
La empresa también aplica tecnologías de la 
industria 4.0, como la impresión 3D y la  

fabricación digital, para optimizar la entrada 
de materiales y reducir la generación de 
residuos en los procesos de producción. 
La empresa también incorpora a su 
modelo de negocio otras actividades 
comerciales circulares como la reparación, 
la refabricación, la renovación y procesos de 
diseño ecológico.

• Sinctronics, un Centro de Reciclaje e 
Innovación dedicado a crear sistemas de 
logística inversa, promueve el crecimiento 
de los mercados de materiales recuperados 
incorporando contenido reciclado a los 
nuevos productos de HP.193 El amplio alcance 
de HP se aprovecha para establecer un 
sólido sistema de logística inversa junto con 
la capacidad y experiencia de Sinctronics en 
la recuperación y valorización de equipos 
electrónicos fuera de uso. Esta asociación 
es crucial ya que permite el intercambio de 
información sobre las posibilidades prácticas, 
que son fundamentales para mejorar la 
circularidad.194 Además, Sinctronics colabora 
activamente con una red de socios para 
difundir conocimientos y dar forma a una 
economía circular inclusiva en el sector de la 
electrónica en Brasil.
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La energía de la biomasa, otra fuente renovable 
importante, se ha utilizado predominantemente en 
países con una producción agrícola considerable. Por 
ejemplo, en Brasil el biocombustible a base de caña 
de azúcar (etanol) contribuye significativamente a 
la combinación energética, a pesar de su alta huella 
de agua e implicaciones socioeconómicas.204, 205 Sin 
embargo, la utilización de la biomasa varía mucho en 
la región según las prácticas agrícolas locales y los 
recursos disponibles. Su sustentabilidad depende de 
varios factores, incluso las prácticas de producción 
utilizadas.206 La energía eólica y solar han crecido 
rápidamente debido a las favorables condiciones 
naturales, las políticas gubernamentales de apoyo y la 
disminución de los costos de la tecnología.207

La transición energética de la región no ha estado 
exenta de dificultades. Cuestiones técnicas como la 
infraestructura de la red y los marcos reguladores 
del mercado suelen ir rezagados con respecto al 
crecimiento de las energías. La dimensión social en 
el desarrollo de las energías renovables también 
es fundamental. La participación de la comunidad, 
en particular de las comunidades indígenas, y la 
aportación de beneficios tangibles a las comunidades 
locales, por ejemplo, mediante la copropiedad de 
los proyectos, será fundamental para promover 
la aceptación social,208 principalmente porque los 
proyectos suelen estar directamente relacionados 
con la tenencia de la tierra, los derechos colectivos y 
las tradiciones culturales.209 Al mismo tiempo, aunque 
la expansión de las energías renovables puede ser 
muy beneficiosa para el medio ambiente, también 
hay que tener en cuenta sus consecuencias, como la 
deforestación y la alteración de los ecosistemas.210

Estos retos subrayan la importancia de una 
planificación y ejecución cuidadosas e integradoras de 
los proyectos de energías renovables que incorporen 
evaluaciones exhaustivas del impacto social y 
medioambiental (como el consentimiento libre, previo 
e informado) y adopten las mejores prácticas para 
minimizar los daños. En este contexto, las iniciativas de 
energías renovables impulsadas por las comunidades 
presentan un potencial sin explotar en la región.211 
Al igual que ocurre en otras partes del mundo, 
los ciudadanos y las comunidades de ALC pueden 
asumir roles innovadores y positivos convirtiéndose 
en consumidores informados de electricidad 
renovable, inversores en proyectos relacionados e 
incluso productores (actuando como prosumidores o 
participantes en iniciativas dirigidas por la comunidad). 
Si los abundantes recursos renovables de la región 

4. TRANSFORMAR EL SISTEMA 
ENERGÉTICO 

ALC presenta un panorama complejo aunque 
interesante en su combinación energética y sus 
tendencias de transición. Si bien la región es 
tradicionalmente dependiente de los combustibles 
fósiles, ésta ha evolucionado significativamente en 
los últimos años en los que la energía renovable ha 
ganado una posición más sustancial en la matriz 
energética de la región. Hoy representa casi el 30% de 
la energía primaria, el doble de la media mundial.195

Además, el consumo de energía per cápita es bastante 
bajo: en 2019 ALC representó aproximadamente 
el 6% del consumo mundial de energía,196 a pesar 
de representar el 8,3% de la población mundial. La 
combinación energética de la región está dominada 
por los combustibles fósiles, que representaban el 
70% de la combinación energética en 2019.197 Esto 
se debe en gran medida a las importantes reservas 
nacionales en países como Venezuela, Brasil y 
Colombia. Numerosas naciones de Centroamérica y 
el Caribe siguen dependiendo en gran medida de los 
combustibles fósiles para la generación de energía, 
mientras que prácticamente todo el transporte en la 
región de ALC funciona con combustibles fósiles.

No obstante, ALC cuenta con abundantes recursos 
renovables y ha avanzado considerablemente 
en la transición hacia fuentes de energía más 
limpias, impulsada también por el creciente avance 
internacional en el desarrollo del sector de las 
energías renovables.198 En comparación con otras 
regiones del mundo, ALC está avanzada en términos 
de adopción de energías renovables: las energías 
limpias representaron casi dos tercios (63%) de la 
generación de electricidad de la región en 2022,199 
frente a solo el 5% en 2004.200 Debido a los ricos 
recursos hidrológicos disponibles en toda la región, 
la energía hidroeléctrica es la principal fuente 
de energía renovable representando el 45% del 
suministro total de electricidad. Sin embargo, su 
crecimiento se ha ralentizado recientemente debido 
a las preocupaciones sociales y medioambientales 
asociadas a los grandes proyectos hidroeléctricos 
tales como la pérdida de hábitats, la alteración de 
ecosistemas y los abusos de los derechos humanos 
como el desplazamiento de poblaciones indígenas y la 
violencia.201, 202 Además, algunos países se enfrentan 
a una posible disminución de la capacidad de las 
energías renovables ya que el cambio climático hace 
que la generación hidroeléctrica sea menos fiable.203 

se gestionan con cuidado desde el punto de vista 
social y medioambiental, ALC tiene potencial para 
convertirse en líder mundial de energías renovables, 
especialmente solar y eólica.212 Un desafío 
importante es que muchas de las economías de la 
región están fuertemente vinculadas a la extracción 
de petróleo y gas. Es en este contexto que el 
despliegue a gran escala de hidrógeno verde puede 
ser una forma clave para desinvertir o diversificar los 
flujos de combustibles fósiles y apoyar los planes de 
transición energética de la región.213

INTERVENCIONES DE ECONOMÍA 
CIRCUL AR

La energía es la base de la economía. Transformar 
el sistema energético es clave para influir 
positivamente en las existencias y flujos de 
materiales y a la vez ofrecer beneficios sociales. 
Hacerlo al alcance, velocidad y escala requeridos 
equivale a una reestructuración de los fundamentos 
de las economías industriales modernas.214 A través 
de dos intervenciones, este escenario explora cómo 
la economía circular puede transformar los sistemas 
energéticos para apoyar el consumo de energía 
primaria y la reducción de la huella de carbono, 
reforzando a la vez el bienestar social y el empleo  
en un sector en expansión.

1   Priorizar la optimización sistémica. Aumentar 
la eficiencia y reducir la cantidad de energía que se 
desperdicia es crucial para transformar el sistema 
energético. Los sistemas que consumen mucha 
energía, ya sea la movilidad, el entorno construido 
o el sector industrial, tienen un gran potencial para 
mejorar la eficiencia y reducir los flujos, sobre 
todo en el caso de los combustibles fósiles. Los 
sistemas de aprovisionamiento son fundamentales 
para optimizar el uso de la energía, satisfacer 
las necesidades de la sociedad y proporcionar 
bienestar con niveles mucho más bajos de uso 
energético.215, 216 La incorporación de principios 
circulares en el diseño, desarrollo e implementación 
de infraestructuras de energías renovables puede 
permitir y fomentar la recuperación sostenible, la 
gestión y el retorno de materiales valiosos a un uso 
productivo al final de su vida útil.

2   Expandir la implementación de energías 
renovables junto a una profunda y a la vez una 
profunda electrificación. La electrificación es 
clave para reducir la demanda de energía primaria, 
especialmente de combustibles fósiles de alto 
impacto, contribuyendo así a reducir los flujos.  
Las soluciones de energía renovable, desde 
la eólica y la solar hasta el hidrógeno verde 
y las grandes baterías, están listas para el 
mercado y ALC tiene un gran potencial para su 
implementación a gran escala. Estas soluciones 
también contribuyen a la regeneración de flujos. 
Desde los vehículos eléctricos hasta las bombas  
de calor, las opciones de energía renovable son 
más eficientes que las tecnologías convencionales 
de combustibles fósiles. La profunda electrificación 
de las actividades que actualmente dependen 
en gran medida de los combustibles fósiles 
(especialmente el transporte, la construcción y  
los procesos industriales) debe ir acompañada 
de un crecimiento exponencial de las energías 
renovables en la región, especialmente si se  
tiene en cuenta el crecimiento previsto de la 
demanda de electricidad.217
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UNIENDO LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LOS 
ESFUERZOS EN ENERGÍAS RENOVABLES

• Las cooperativas de energía renovable 
de Costa Rica220 promueven el desarrollo 
económico local y justo. Gracias a sus 
abundantes recursos de generación 
hidroeléctrica, Costa Rica cuenta con una 
combinación eléctrica casi totalmente 
renovable. En este contexto, las cuatro 
cooperativas de energía renovable del  
país operan 14 plantas eléctricas que, en 
conjunto, generan alrededor del 7% de la 
electricidad del país y suministran  
electricidad a más de un millón de 
costarricenses, la mayoría de ellos en  
lugares remotos y de difícil acceso. Estas 
cooperativas no solo producen y distribuyen 
energía, sino que también promueven el 
desarrollo económico local y justo llegando  
a los hogares más remotos y reinvirtiendo las 
ganancias en el desarrollo local mediante la 
educación e integración con las comunidades 
locales en esfuerzos colectivos para proteger 
los recursos naturales.221

• Midas Chile222 es una empresa de reciclaje 
que combina la minería urbana y la energía 
solar. Primero recoge los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), desde 
computadoras portátiles y smartphones 
hasta electrodomésticos, enviados 
voluntariamente por grandes empresas 
tecnológicas y de telecomunicaciones.  
Una vez recogidos, Midas gestiona los  
RAEE y los clasifica en tres flujos de  
materiales diferentes: metales, plásticos,  
y otros que son procesados posteriormente.  

A continuación, la empresa utiliza electricidad 
generada 100% con energía solar para 
transformar el metal extraído de los RAEE y 
producir lingotes de metal secundario que 
se exportan a escala internacional. Midas 
está probando ahora nuevos procesos para 
reciclar el litio de las baterías.223

• El Fondo de Innovación en Energías 
Renovables (REIF, por sus siglas en inglés) 
de Uruguay, apoyado por el Fondo Conjunto 
ODS y varias agencias de la ONU, tiene 
como objetivo apoyar la segunda transición 
energética del país.224 En la actualidad, 
Uruguay genera casi toda su electricidad a 
partir de fuentes renovables. Sin embargo, 
se enfrenta a desafíos para reducir su 
dependencia de los combustibles fósiles. 
Para descarbonizar completamente su 
economía es necesario transformar el sector 
del transporte y eliminar progresivamente 
otros usos de energías no renovables 
en los sectores industrial, residencial y 
comercial. Considerando lo anterior, el 
REIF se dedica a movilizar financiación a 
gran escala para proyectos tecnológicos 
innovadores y emergentes que faciliten la 
segunda transición energética. Promover 
dicha transición también representa 
una oportunidad para acelerar el avance 
económico y social de Uruguay, en concreto 
la igualdad de género y el empoderamiento 
económico de la mujer.

IMPACTOS 

Huella material y huella de carbono: Aunque 
la renovación del sistema energético reduciría la 
demanda de combustibles fósiles, la transición 
energética es también un proceso increíblemente 
intenso en el consumo de materiales.218 El desarrollo 
de un sector energético con bajas emisiones 
de carbono requerirá enormes volúmenes de 
materiales, principalmente en forma de metales 
valiosos como el litio, el cobre y el acero, así como 
el hormigón. Optimizar el abastecimiento de estos 
materiales adicionales, de los que la región posee 
vastas reservas, será clave para equilibrar los 
retos medioambientales y sociales que plantea el 
aumento de la minería.219

Beneficios adicionales: La expansión de 
las fuentes de energía renovables reduce la 
dependencia de los combustibles fósiles y puede 
generar beneficios económicos como la creación 
de empleo. La electrificación profunda puede 
aumentar la resiliencia local y mejorar la calidad 
de vida mediante el ahorro de gastos y la mejora 
de la calidad del aire. Optimizando el uso de la 
energía para proporcionar bienes y servicios, 
ALC puede mejorar el bienestar utilizando menos 
energía. También puede mejorar el acceso a una 
energía accesible y sostenible, especialmente para 
las comunidades marginadas, aliviando a su vez la 
pobreza y promoviendo el desarrollo local. Con un 
enfoque adecuado, la transformación del sistema 
energético puede adoptar un firme punto de vista 
de justicia social, garantizando un acceso equitativo 
a los beneficios y las oportunidades. Esto implica 
una toma de decisiones integradora, la inclusión de 
las comunidades afectadas y políticas específicas 
para apoyar una transición justa y sostenible.

Debido a las l imi tac iones en e l  enfoque me todológ ico , 
no se pudo cuant i f i car e l  impac to de es te escenar io 
en la hue l la ma ter ia l  y  de carbono para la reg ión de 
A LC en su conjunto .  Para más de ta l les sobre nues t ro 

enfoque consu l te e l  documento ‘Metodología.
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gestionarse de forma inapropiada. El tratamiento 
inadecuado, así como la falta de control y un inventario 
insuficiente de los residuos generados, recogidos 
y tratados, supone riesgos para la salud humana y 
medioambiental. Reforzar los marcos jurídicos, aplicar 
programas con objetivos específicos y fomentar la 
creación de plantas de tratamiento adecuadas será 
crucial para hacer frente a estos desafíos.

Si bien existen grandes vacíos en la recopilación y 
el informe de datos generales sobre los desechos, 
en particular para los flujos de desechos pesados 
(como los desechos industriales y de construcción y 
demolición que este análisis estima que representan 
dos tercios de la generación total de desechos), 
los datos sobre desechos sólidos municipales son 
más completos.226 ALC generó un total de alrededor 
de 230 millones de toneladas de residuos sólidos 
municipales en 2021, de los cuales alrededor del 85% 
se recolectó y más del 4% se recicló. Es importante 
tener en cuenta que, si no se controla, la generación 
de desechos sólidos municipales (un fuerte indicador 
de la generación de desechos de los hogares privados) 
se proyecta que crezca a 290 millones de toneladas 
en 2030, alcanzando los 369 millones de toneladas en 
2050. Se estima que la generación de desechos per 
cápita alcanzará niveles similares a los de Europa y 
Asia Central: 1,3 kilogramos per cápita por día.227

La economía circular no debe reducirse únicamente  
al reciclaje. Las soluciones al final del proceso deben 
ser el último recurso: hay que priorizar las medidas 
que eviten los residuos en primer lugar. La ciencia 
nos dice que no podemos enfocarnos únicamente en 
el reciclaje para aliviar las cargas medioambientales 
generadas por nuestros actuales sistemas de 
producción y consumo.228 Sin embargo, en el  
contexto actual de rápido crecimiento de flujos de 
residuos no gestionados, es esencial que la gestión de 
residuos cuente con la financiación adecuada. Para que 
el sector tenga éxito, hay que resolver las deficiencias 
actuales, como los costos de gestión, el descuido 
por parte de los ayuntamientos, las inversiones 
insuficientes y los sistemas de cobro de servicios 
deficientes. Además, la asignación presupuestaria para 
la gestión de residuos compite con otras prioridades 
que consumen recursos. Es importante tener en 
cuenta el costo de la inacción, desde los efectos sobre 
la salud y las consecuencias medioambientales hasta 
la obstaculización del desarrollo. Estos costos pueden 
ser significativamente superiores a los de una gestión 
adecuada de los residuos.

5. REDUCIR LA GENERACIÓN
DE RESIDUOS Y MEJORAR SU
RECIRCULACIÓN

Los países de ALC se enfrentan al rápido aumento de 
la generación de residuos derivado del crecimiento 
demográfico, la urbanización y las pautas de consumo 
lineales. A medida que las economías se desarrollan 
y las zonas urbanas se expanden, los volúmenes de 
residuos generados aumentan, poniendo a prueba las 
infraestructuras y los sistemas de gestión de residuos 
existentes. La mejora de las estrategias de reducción 
de residuos y la promoción de los principios de la 
economía circular pueden minimizar la generación 
de residuos, conservar los recursos y fomentar 
actividades económicas más sostenibles.

Aunque los costos de gestión de residuos representan 
una parte importante de los presupuestos 
municipales, la generación de residuos supera la 
capacidad de gestión en muchos países de ALC. 
Una infraestructura inadecuada, una asignación de 
recursos limitada y una gobernanza y normativa 
insuficientes obstaculizan las prácticas adecuadas 
de gestión de residuos. Como resultado, una parte 
considerable de los residuos no se contabiliza y se 
elimina en vertederos a cielo abierto, incontrolados 
o informales, lo que provoca la contaminación del
medio ambiente, de la tierra y del agua, así como
riesgos para la salud de las comunidades cercanas.225

Además, el sector informal desempeña un papel
importante en la gestión de residuos en ALC.
Los recicladores informales, un grupo a menudo
marginado y vulnerable, participan en actividades de
recogida y reciclaje de residuos. Aunque contribuyen
sustancialmente a los esfuerzos de clasificación y
reciclaje, se enfrentan a desafíos como las malas
condiciones de trabajo, la falta de reconocimiento legal
y el acceso limitado a recursos y apoyo.

La reducción de residuos, la economía circular y, en 
última instancia, las prácticas de (re)ciclaje plantean 
retos para ALC. Aunque algunas zonas cuentan con 
iniciativas y programas de reciclaje admirables, las 
tasas generales de reciclaje en el conjunto de la región 
siguen siendo bajas (en torno al 3% en el caso de los 
materiales técnicos, según este análisis). Los sistemas 
inadecuados de segregación de residuos junto con 
la escasa inversión en infraestructuras de (re)ciclaje 
contribuyen en gran medida a estos retos. A pesar 
de algunos avances legislativos, los flujos de residuos 
especiales, (residuos peligrosos, hospitalarios y de 
construcción y demolición), residuos orgánicos y 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos suelen 

Los datos serán cruciales para mejorar la gestión de 
los residuos en toda ALC, pero la falta de información 
supone un enorme obstáculo para muchos países  
de la región. La recopilación, el procesamiento y el 
análisis sistemáticos de datos serán vitales para la 
toma de decisiones informadas, así como la  
evaluación del sistema, el control y la optimización. 
Aunque la información sobre la generación y  
recogida de residuos sólidos urbanos es  
generalmente accesible, la integración de datos  
entre los niveles nacional y local y entre países  
resulta difícil debido a la ausencia de indicadores 
armonizados de generación y gestión de residuos.  
Esta urgencia es especialmente pronunciada en el  
caso de los flujos de residuos de gran volumen,  
como los residuos industriales y peligrosos y los 
residuos de construcción y demolición, para los  
que prácticamente no existen datos.229

INTERVENCIONES DE ECONOMÍA 
CIRCUL AR

Para evitar los efectos negativos del sistema actual 
y maximizar los beneficios para la salud y el medio 
ambiente, deben aplicarse políticas y sistemas  
eficaces de gestión de residuos. Debido a las 
limitaciones para estimar y esquematizar 
adecuadamente el impacto de este escenario en 
la Métrica de Circularidad, se adoptó un ‘enfoque 
exploratorio’. Este escenario analiza cómo podría 
cambiar el consumo de materiales secundarios 
mediante la renovación gradual de la gestión de 
residuos (para materiales técnicos) y la mejora  
de la contabilidad de los residuos. Las siguientes 
estrategias presentan los puntos clave para llevar  
a cabo estas mejoras:

1   Renovar la gestión de residuos. Para aumentar  
la circularidad de la gestión de residuos será necesario 
invertir en infraestructuras, reforzar la gobernanza 
y la normativa, y empoderar el sector informal. Para 
esta intervención, se incrementó la circularidad de los 
materiales técnicos del 3% actual a:

(1) la media del 13% de los países con un Índice de
Desarrollo Humano (IDH) medio, en su mayoría
economías emergentes de ingreso medio;

(2) la media mundial del 20%; y

(3) la media del 33% de los países con un IDH alto,
en su mayoría economías de consumo alto e
ingreso medio.

2   Mejorar el informe de datos. Dado que los 
flujos de residuos industriales y de construcción y 
demolición no se contabilizan en su mayor parte, no 
se sabe con certeza qué intervenciones de economía 
circular serían las más eficaces. Se calcula que hasta 
dos tercios de los residuos generados no se declaran 
o no se contabilizan en las estadísticas oficiales.
Esto significa que el conocimiento de la composición
material de estos flujos de residuos, su estado o su
potencial para ser recirculados es mínimo. Llevar
la generación total de residuos notificada a una
indicación más realista por encima de los porcentajes
de consumo doméstico nos ayuda a prever los
impactos de los flujos de residuos en circulación si
todos los residuos se contabilizaran en las estadísticas
oficiales. Por lo tanto, se aumentó progresivamente
el porcentaje de generación total de residuos sobre
el consumo doméstico para observar el impacto
potencial de su aumento desde el porcentaje actual
(13%) hasta la media mundial (35%).

IMPACTOS 

Métrica de circularidad: La mejora de los sistemas 
de gestión de residuos, la mayor capacidad de 
reciclaje y el aumento del informe de datos podrían 
hacer que la Métrica de Circularidad pase de menos 
del 1% a cerca del 6%. También es importante 
destacar que el impacto del aumento del consumo 
de materiales secundarios se considera junto con la 
reducción del uso de materiales vírgenes. Esto, a su 
vez, hace que el aumento de la recirculación tenga un 
mayor impacto en la Métrica.

Social: Este escenario enfrenta los complejos desafíos 
de la gestión de residuos en la región abordando 
el rol del sector informal. Hace hincapié en la 
necesidad de invertir en infraestructuras y, al mismo 
tiempo, reforzar la gobernanza y la normativa para 
garantizar el reconocimiento legal de los actuales 
trabajadores del sector. Garantizando la aplicación 
de las políticas e inversiones pertinentes, se prevé 
que la intervención para aumentar el reciclaje cree 
1.9 millones de puestos de trabajo en el sector de la 
gestión de residuos. Es importante que estas políticas 
fiscales e intervenciones de economía circular eviten 
una mayor marginalización del sector informal, 
principalmente garantizando el reconocimiento legal 
de los trabajadores y una participación equitativa en 
el proceso político. Además, este escenario destaca 
la importancia de los programas de capacitación y 
formación que dan prioridad a la seguridad y la salud 
ocupacional para todos los trabajadores del sector  
de la gestión de residuos. 
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GESTION CIRCULAR DE CONSUMIBLES Y 
RESIDUOS

• Latitud R230 es una plataforma regional 
público-privada para impulsar un modelo de 
gestión de residuos más circular e inclusivo en 
ALC. Desde 2011, ha implementado acciones 
en 17 países de la región. Sus iniciativas 
incluyen la aceleración de modelos de 
negocio circulares, el desarrollo de soluciones 
innovadoras para aumentar la recuperación 
de materiales, el desarrollo de una unidad de 
ciencia de datos para la toma de decisiones 
estratégicas, el desarrollo de estrategias 
de consumo para fomentar el cambio 
sociocultural y alianzas globales para el 
trabajo que se lleva a cabo en la región. Hasta 
el momento, estas acciones han beneficiado 
a más de 17.000 recicladores y han dado lugar 
al intercambio de información y actividades 
de formación a casi 300 funcionarios 
municipales de diez países de la región.

• Cataki231 es una cooperativa de reciclaje 
lanzada en Sao Paulo, Brasil, en 2017. La 
iniciativa emplea exitosamente a recicladores 
para recoger y clasificar materiales de 
desecho, que luego se reciclan y reutilizan, 

todo a través de una aplicación. La 
cooperativa también ofrece formación y 
apoyo a los recicladores para mejorar sus 
habilidades y aumentar sus ingresos. Cataki 
podría reproducirse en otras ciudades de la 
región para promover prácticas de gestión de 
residuos más inclusivas y sostenibles. 

• Club de Reparadores232 lanzado en Buenos 
Aires, Argentina, en 2015, es un movimiento 
que fomenta la reparación y desafía la  
cultura de usar y tirar y la obsolescencia 
planificada. Club de Reparadores también 
promueve valores como el cuidado de los 
objetos y la educación, fomentando además 
el sentido de comunidad al realizarse junto 
a otras personas. Organiza reuniones 
comunitarias de reparación en las que 
personas de todas las edades y profesiones 
pueden compartir sus habilidades. Este 
proyecto de acceso público sin fines de 
lucro tiene la capacidad de reproducirse 
para expandir la iniciativa. El club funciona 
en varias ciudades argentinas, así como en 
Montevideo (Uruguay) y Ciudad de México.
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ESCENARIOS CIRCULARES CUATRO FLUJOS

Escenarios 
circulares

Estrategias circulares  
Reducir

 
Ralentizar

 

Recircular 
 

Regenerar

1. Cambiar a 
un sistema 
alimentario 
circular

Cambiar a una producción de 
alimentos más sostenible

Reducir la pérdida de alimentos y 
valorizar los residuos alimentarios

Fomentar una dieta equilibrada

2. Construir un 
entorno circular

Optimizar la expansión de existencias

Crear existencias energéticamente 
eficientes con bajas emisiones de 
carbono

Cambiar a prácticas de construcción 
eficientes en el uso de los recursos

3. Desarrollar la 
manufacturación 
circular

Implementar la manufacturación 
eficiente en el uso de los recursos y la 
Industria 4.0

Emplear modelos de negocio 
circulares a través de estrategias ‘R’ 
para maquinaria, equipos y vehículos

4. Transformar 
el sistema 
energético

Impulsar la optimización sistémica

Ampliar la implementación de 
energías renovables y, a su vez, llevar 
a cabo una electrificación profunda

5. Reducir la 
generación 
de residuos 
y renovar la 
gestión de 
residuos

Optimizar la gestión de residuos

Mejorar el informe de datos

La Tab la t res resume todas las in ter venc iones de economía c i rcu lar 
propues tas en los c inco escenar ios conforme a los cua t ro f lu jos .

LA ECONOMÍA CIRCULAR NO ES SOLO LA 
RECIRCULACIÓN: EXPLORANDO TODO EL POTENCIAL 
DE LAS ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR
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L A ECONOMÍA DE 

AMÉRIC A L ATINA Y 

EL  C ARIBE CON Y 

PAR A L A S

EXPLORACIÓN DE LOS 
BENEFICIOS POTENCIALES DE 

L A ECONOMÍA CIRCUL AR EN EL 
MERCADO L ABORAL

En la transición hacia una economía circular 
en  América Latina y el Caribe (ALC), será 
fundamental profundizar en las implicaciones 
socioeconómicas resultantes y explorar cómo 
las políticas pueden fomentar los beneficios 
sociales. Esto puede abarcar medidas fiscales, 
normativas e intervenciones de ‘abajo hacia 
arriba’ orientadas al consumidor que puedan 
canalizar eficazmente los fondos hacia la 
inversión en la creación de empleo, el desarrollo 
de competencias y las infraestructuras 
necesarias para implementar con éxito las 
actividades circulares. Este capítulo explora 
cómo las intervenciones de economía circular en 
ALC podrían reducir el impacto medioambiental 
y maximizar los resultados sociales. Nuestro 
análisis estima que podrían crearse 8.8 millones 
de nuevos empleos formales para impulsar la 
transición circular de la región en sectores clave: 
Agroalimentación, Entorno Construido, Movilidad 
y Gestión de Residuos. Además, la aplicación 
exitosa de estrategias circulares también puede 
proporcionar beneficios socioeconómicos y 
sanitarios más amplios, así como mejorar las 
condiciones de trabajo.

Este informe analiza el metabolismo material 
de ALC e identifica las intervenciones circulares 
que podrían tener un impacto significativo en 
las huellas y el tejido social de la región. En este 
capítulo exploramos cómo pueden financiarse e 
implementarse estas mismas intervenciones y 
descubrimos su potencial de creación de empleo 
y sus impactos socioeconómicos más amplios. Los 
cuatro sectores en cuestión se han seleccionado 
en función de su importancia en el mercado 
laboral y la huella medioambiental de la región. Las 
intervenciones específicas de economía circular 
se han evaluado únicamente en relación con su 
potencial de creación de nuevos puestos de trabajo 
formales para cada uno de los cuatro sectores. Para 
más detalles sobre nuestro enfoque y un análisis 
de los supuestos subyacentes y las limitaciones, 
consulte el documento ‘Metodología.

EL MERCADO L ABOR AL EN AMÉRICA 
L ATINA Y EL CARIBE

En general, el mercado laboral de ALC es complejo 
y evolutivo y se caracteriza por una composición 
sectorial y dinámicas del empleo diversas. Los 
problemas persistentes (altas tasas de desempleo, 

disparidad de ingresos, desigualdad de género e 
informalidad generalizada) siguen siendo retos 
importantes que afectan principalmente a los 
grupos vulnerables y dificultan el acceso a un 
trabajo decente y a la protección social. Además,  
la tasa de empleo de la población en edad de 
trabajar (15 años en adelante) se situó en tan solo  
el 58% en 2019.233 Esta cifra está a la par de la media 
mundial del 58.4%234 y es sustancialmente inferior 
a la media de la OCDE del 68.7%.235, 236 El desempleo 
sigue siendo un desafío, con una tasa media de 
desempleo de casi el 8% en la región.237 Esta tasa 
es aún más sustancial para los jóvenes que se 
incorporan al mercado laboral, con tasas  
de desempleo que alcanzan el 18% entre las 
personas de 15 a 24 años.238

Los sectores de Agricultura, Manufacturación, 
Construcción y Servicios son empleadores 
clave en la región. En 2019, el sector agrícola 
(principal fuente de sustento para muchas 
comunidades rurales) empleaba alrededor del 
14% de la fuerza laboral.239 Sin embargo, cabe 
destacar que la Organización Internacional del 
Trabajo descubrió que aproximadamente el 
86% de los trabajadores del sector agrícola eran 
informales,240 lo que sugiere que la importancia 
del sector puede incluso estar subrepresentada 
en las estadísticas oficiales. Del mismo modo, 
el sector manufacturero ha contribuido al 
crecimiento económico, proporcionando amplias 
oportunidades de empleo e impulsando los 
ingresos de exportación. El crecimiento del sector 
de la construcción, impulsado por la urbanización 
y los proyectos de infraestructura, también ha 
sido notable. El expansivo sector de los servicios, 
que incluye oficios como el turismo, las finanzas y 
los servicios profesionales, sigue siendo crucial. A 
medida que evoluciona el panorama laboral, los 
avances tecnológicos y la cambiante dinámica rural 
están provocando un descenso del empleo agrícola. 
Por el contrario, sectores como la construcción, el 
comercio y el transporte han experimentado un 
crecimiento, emergiendo como proveedores clave 
de empleo formal e informal, especialmente en las 
regiones urbanas.241

TRANSFORMANDO

PERSONAS

5
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de las mujeres estaban empleadas, frente al 75% de 
los hombres.253 Es más, las mujeres ganan un 17% 
menos que los hombres por un trabajo equivalente,254 
se enfrentan a tasas de participación más bajas y 
tienen tasas de desempleo más altas. Las barreras 
culturales conducen a menudo a la segregación de 
género en determinados sectores, como la economía 
de los cuidados (trabajo y servicios que apoyan la 
prestación de cuidados). Aunque la diferencia salarial 
entre hombres y mujeres ha disminuido gradualmente 
en la última década, las mujeres suelen desempeñar 
funciones más flexibles e informales, lo que subraya la 
persistencia de la desigualdad de género.

Alrededor de 130 millones de trabajadores de 
la región ocupan empleos informales, lo que 
representa el 60% del empleo total.255 El empleo 
informal se refiere a trabajos que carecen de contratos 
formales y, por tanto, de acceso a la protección social 
y a los derechos laborales. Este fenómeno afecta de 
manera desproporcionada a los grupos vulnerables, 
como las mujeres, los jóvenes, los indígenas e 
inmigrantes.256 Los trabajadores del sector informal 
se enfrentan a numerosos retos, desde salarios bajos 
e inseguridad laboral hasta un acceso limitado a la 
educación y el desarrollo de capacidades. Esto dificulta 
el progreso socioeconómico de los trabajadores del 
sector informal. 

Aunque la informalidad está muy presente en 
todos los grandes sectores de la economía, como 
la construcción, el comercio y el transporte, es más 
frecuente en el sector agrícola en el que el 85.7% de los 
trabajadores son informales.257 Curiosamente, en todo 
el mundo, los sectores con índices de informalidad 
altos suelen estar asociados a intervenciones 
de economía circular. Por ejemplo, el sector de 
la reparación del comercio mayorista y minorista 
presenta una tasa de informalidad del 50%, mientras 
que el sector del suministro de residuos, desagües, 
gestión de residuos y actividades de remediación tiene 
una tasa del 38.74%.258 De hecho, los recolectores 
informales y recicladores juegan un papel crucial en 
los esfuerzos de reciclaje local de la región. Se estima 
que alrededor de 2 millones de personas se dedican 
a esta actividad, contribuyendo hasta en un 50% de 
la recuperación total de materiales reciclados de los 
residuos municipales en la región.259 Estas estadísticas 
subrayan la importancia de abordar la informalidad 
para garantizar prácticas sostenibles e inclusivas en 
sectores con un alto potencial de circularidad. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 
son cruciales para el mercado laboral de ALC 
y representan una gran parte de la economía. 
Estas empresas emplean alrededor del 60% de la 
fuerza laboral formal y contribuyen con el 25% del 
PIB de la región.242 Las PYMEs están presentes en 
todas las cadenas de valor clave de la economía: 
particularmente, proporcionan el 66% del empleo 
para el sector agrícola, el 48% para la manufacturación, 
el 52% para el transporte y el 62% para la 
construcción.243 Dado que las PYMEs son importantes 
motores del crecimiento económico, la creación de 
empleo y la innovación, promover el crecimiento 
y el desarrollo de las mismas puede conducir a un 
aumento de las oportunidades de empleo y contribuir 
a la prosperidad económica general. 

RETOS PERSISTENTES: INFORMALIDAD Y 
DESIGUALDAD

La desigualdad de los ingresos sigue siendo 
desconcertantemente alta en la región, aunque ha 
ido disminuyendo desde 2002. El índice de Gini de 
la región de 49.04 (una medida de la desigualdad de 
ingreso, en la que una cifra más alta corresponde a una 
mayor desigualdad de ingresos) superó el promedio de 
45.18 para las economías emergentes y en desarrollo244 
y se situó considerablemente por encima del promedio 
mundial de 39.71.245 La pobreza ha aumentado, con un 
30.8% de la población viviendo por debajo de la línea 
de pobreza en 2019, incluido un 11% en situación de 
pobreza extrema.246 La proporción de trabajadores 
pobres (aquellos que viven en la pobreza a pesar de 
tener un empleo formal) superó el 20% en 2018 y solo 
el 47.4% de los trabajadores tenía acceso a un plan de 
pensiones.247

La región de ALC ha realizado progresos 
sustanciales en materia de educación, marcados por 
un mayor acceso a la educación preescolar y por el 
aumento de la tasa media de alfabetización de adultos 
en la región del 84% en 1994248 al 94% en 2020.249 
Los avances en muchos países de ALC en materia 
de igualdad de género han sido impresionantes: 
la legislación ha fijado la edad legal para contraer 
matrimonio en 18 años, ha ampliado la protección 
contra la violencia hacia las mujeres y ha mejorado los 
derechos laborales.250 La representación parlamentaria 
de las mujeres ha aumentado hasta el 30%, por 
encima de la media mundial del 24%251 y al mismo 
nivel que la media de la UE (33%).252 Sin embargo, a 
pesar de estos avances, persiste la desigualdad de 
género en el mercado laboral. En 2020, solo el 52% 

de la economía circular podría reducir la huella 
material y de carbono y dar lugar a mejoras 
medioambientales sustanciales. Esta subsección 
examina la capacidad fiscal actual disponible  
en la región y la reorientación de los incentivos 
fiscales necesaria para apoyar las intervenciones 
de economía circular. 

Los países de ALC suelen mostrar un bajo 
esfuerzo fiscal unido a una estructura impositiva 
diferenciada.264 Aunque la estructura tributaria 
de ALC se apoya principalmente en los impuestos 
corporativos y sobre el consumo, el bajo índice 
de impuestos respecto al PIB sugiere la capacidad 
para aumentar los ingresos fiscales.265 El uso de 
diferentes tipos de impuestos varía en la región, lo 
que refleja la diversidad de políticas y prioridades.266 
Debería hacerse hincapié en ampliar el uso de los 
impuestos ambientales, como los impuestos sobre 
los combustibles fósiles y el plástico virgen, que 
actualmente son bajos en la región. Los ingresos 
regionales procedentes de estos impuestos, que 
solo representaron el 1.0% del PIB en 2021, fueron 
significativamente inferiores a la media de la OCDE 
(1.9%)267 y la mayoría de ellos estaban relacionados 
con la energía, en particular los impuestos especiales 
sobre el gasóleo y la gasolina.

Dicho esto, varios países de ALC como Colombia,268 
Costa Rica,269 México y Brasil,270 han tomado medidas 
para aplicar impuestos medioambientales específicos 
con el fin de hacer frente a la contaminación y a las 
emisiones de GEI.271 Es más, a medida que se hace 
más evidente el impacto medioambiental de la 
creciente economía digital, algunos países de ALC, 
como Argentina,272 Brasil,273 Chile y Colombia,274 
han introducido impuestos digitales.275 Estos 
impuestos pretenden apoyar la doble transición: 
garantizar la sostenibilidad medioambiental y 
reconocer la importancia de la innovación digital y la 
desmaterialización de la economía.

Debido al contexto en el que se llevan a cabo  
la mayoría de las prácticas circulares en la  
región, la informalidad plantea un reto 
importante para los medios de subsistencia  
y las condiciones de trabajo dignas.260 Esta 
situación, denominada ‘economía circular  
impulsada por la necesidad',261 implica que, por  
un lado, los trabajadores son aclamados como  
eco-innovadores frugales y, por otro, como 
trabajadores marginados y explotados. 
Independientemente de la categorización,  
abordar la inseguridad laboral, promover el  
trabajo decente y aumentar los ingresos públicos 
deberían ser los objetivos principales en los 
esfuerzos por formalizar estos sectores.262 Esto 
implica garantizar la protección social de los 
trabajadores, mejorar sus condiciones laborales  
y crear oportunidades para el desarrollo de 
competencias y el espíritu emprendedor.  
En los últimos años se han realizado esfuerzos  
para formalizar el trabajo de los recicladores en  
los municipios. Las regulaciones y políticas 
relacionadas con la gestión de residuos  
municipales contemplan la posibilidad de  
contratar recicladores, por ejemplo, pero los  
desafíos persisten. LatitutR es una iniciativa  
regional que refleja estos esfuerzos. Al continuar 
con la implementación de estos cambios, ALC 
puede liberar el potencial de las iniciativas de  
economía circular para promover la sostenibilidad 
medioambiental y el trabajo decente en sectores  
de empleo nuevos y existentes, incluidos los  
empleos del sector verde.263 Centrarse en la  
mejora de las condiciones laborales en las 
actividades informales e impulsar el papel  
de las PYMEs en los principales sectores de  
empleo como la agricultura, la industria 
manufacturera, la construcción y los servicios  
puede ayudar a garantizar que las iniciativas  
de economía circular creen oportunidades  
de empleo de calidad e igualdad de género  
en la fuerza laboral.

REDEFINICIÓN DE LOS INCENTIVOS

La fiscalidad es un importante instrumento  
para configurar el comportamiento y los  
resultados del mercado y la industria.  
Aprovechar eficazmente esta herramienta  
podría impulsar un cambio hacia una economía 
circular en la región. La reorientación de los 
incentivos fiscales para apoyar las intervenciones  
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Los subsidios a la energía, que representan una parte 
significativa de este gasto y tienen implicaciones 
particularmente perjudiciales para las personas y 
el planeta, ofrecen un ejemplo excelente de dónde 
podría producirse este cambio.278 Entre 2011 y 2013, 
los subsidios energéticos representaron el 3.8% del PIB 
de ALC.279 Aunque a menudo se defienden como una 
forma de protección social, en realidad son ineficientes 
en esta función. Un estudio de 2017 reveló que solo 
una décima parte del gasto en subsidios energéticos 
en la región de ALC beneficia al 20% más pobre de 
los hogares.280 Mientras tanto, los subsidios a la 
gasolina siguen beneficiando desproporcionadamente 
a los hogares más ricos de ALC, con el 80% del gasto 
destinado al 40% superior.281 Sin embargo, estas 
subvenciones a la energía desempeñan un papel 
esencial para preservar la competitividad industrial,  

La región necesita utilizar estratégicamente 
su apoyo financiero, dando prioridad a los 
sectores que promueven una economía circular. 
La mejora de la capacidad fiscal hacia un 
sistema tributario que sea responsable tanto 
del ámbito medioambiental como social podría 
ayudar a lograr un equilibrio entre la gestión 
medioambiental, las necesidades económicas y 
el bienestar de la sociedad.276 En todo el mundo 
se gastan anualmente 1.1 billones de dólares en 
actividades perjudiciales para el medio ambiente, lo 
que supera entre tres y siete veces la inversión en 
soluciones basadas en la naturaleza.277 Reorientar 
una parte de este gasto hacia sectores verdes 
y actividades circulares es un difícil ejercicio de 
equilibrio que podría generar importantes beneficios 
medioambientales y sociales.
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¿CUÁNTA INVERSION PODRÍA 
HABER DISPONIBLE?

¿QUÉ TIPO DE INSTRUMENTOS FISCALES 
PODRÍAN CREAR LOS INCENTIVOS ADECUADOS?

SECTOR AGROALIMENTARIO ENTORNO CONSTRUIDO

+  Aplicar un aumento progresivo del impuesto sobre 
la tierra (más que proporcional a la superficie)

+  Aumentar los impuestos a las exportaciones

    Modificar el IVA* en función de la distancia y la 
estacionalidad de los productos alimentarios

    Reducir el impuesto a la renta en roles no 
gerenciales para fomentar el empleo formal

+  Aumentar el impuesto a la propiedad

+  Aumentar el impuesto sobre las ganancias de las 
actividades de alquiler

+  Aumentar el impuesto sobre los insumos materiales 
(o IVA) en diferentes tipos de materiales

    Modificar el IVA de las obras de construcción, con 
tasas más bajas en las actividades de renovación y 
más altas para las construcciones nuevas

-   Reducir el impuesto a la renta para fomentar el 
empleo formal288

MANUFACTURACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS MOVILIDAD

No aplicar impuesto a la renta sobre actividades  
de reparación y reciclaje

Modificar el IVA de categorías de productos 
en función de su peso, escasez de material, 
reparabilidad y reciclabilidad

+  Aumentar el impuesto sobre la propiedad de 
automóviles, en proporción a su peso y eficiencia 
energética

-   Reducir el IVA sobre el uso compartido y aplicar 
una exención del IVA a las actividades y servicios de 
reparación

-   Reducir el impuesto sobre la renta de los 
trabajadores del transporte público

La Tab la cua t ro des taca ins t rumentos f i sca les para la 
recaudac ión de impues tos en cada sec tor en espec í f i co .

Para cada uno de los cuatro macrosectores, compilamos una lista 
de recomendaciones basadas en la literatura antes mencionada 
sobre el uso de diferentes instrumentos fiscales. Los elementos 
enumerados con ' ' son aquellos para los cuales esperamos 
un aumento neto de los ingresos fiscales, a la inversa de los 
elementos enumerados con ' '.

* IVA se refiere al 'Impuesto de Valor Agregado'.

el empleo y bienes y servicios accesibles. Por lo  
tanto, la transición de estos subsidios debe ser 
táctica, mitigando cualquier impacto negativo.  
Las soluciones inteligentes y basadas en la 
eficiencia, como el fomento de los sistemas  
de transporte y las fuentes de energía 
renovables, podrían contribuir a reducir la 
dependencia de las subvenciones a medio  
plazo. Estas alternativas, junto con cambios 
bien planificados en las infraestructuras 
(como el posible restablecimiento de sistemas 
ferroviarios más eficientes) podrían ofrecer 
una vía sostenible que equilibre los resultados 
sociales, económicos y medioambientales.
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OCDE. La Figura ocho muestra una visión general 
de 14 países de la región, destacando la proporción 
de ingresos fiscales adicionales que necesitarían 
recaudar para alcanzar este promedio (basado en 
cifras de referencia de 2019).

Aunque la relación entre impuestos y PIB de ALC 
es inferior a la media de la OCDE, la atención 
debería centrarse en modificar las subvenciones 
y explorar fuentes de ingresos potenciales sin 
explotar, en lugar de limitarse a aumentar los 
impuestos.285 Al aprovechar eficazmente estas 
fuentes de ingresos adicionales, los países de  
ALC pueden avanzar en el progreso hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible,286 promover  
la conservación del medioambiente y abordar  
una serie de asuntos urgentes de la región, desde 
el cambio en el uso de la tierra hasta la pérdida de 
biodiversidad. Para cada uno de los cuatro  
sectores prioritarios, la Tabla cuatro propone una 
lista de instrumentos fiscales adecuados para 
aprovechar fuentes de ingresos adicionales para 
financiar la transición a la economía circular.  
Los elementos marcados con ' ' son aquellos  
para los que se espera un aumento neto de los 
ingresos fiscales, mientras que los marcados  
con ' ' deben reducir las tasas impositivas. Los 
elementos marcados con ' ' son los que pretenden 
cambiar el consumo sin alterar la tasa impositiva 
general. Es fundamental considerar detenidamente 
estos cambios fiscales para evitar consecuencias 
no deseadas,287 asegurándose de que se basan 
en el rendimiento o se dirigen específicamente a 
los objetivos de la economía circular o a las partes 
interesadas de un sector.

Es urgente aumentar la inversión en 
intervenciones de economía circular y sectores 
verdes. Al mismo tiempo, también debemos 
tener en cuenta los desafíos únicos a los que 
se enfrentan los países de ALC: el espacio fiscal 
restringido, una gran carga de deuda y los altos 
niveles de informalidad del mercado laboral. 
Esto dificulta la obtención de ingresos fiscales 
a través del IVA, lo que sugiere la necesidad de 
soluciones innovadoras como los canjes de deuda 
por naturaleza a nivel global. En general, existen 
fuertes razones para que ALC revise su sistema de 
incentivos actual, reorientando las subvenciones 
hacia sectores con impacto positivo para la 
naturaleza (como la agricultura regenerativa y las 
energías renovables) y eliminando gradualmente 
el apoyo público con impacto negativo para 
la naturaleza282 con estrategias fiscales más 
proactivas. Aunque actualmente no se considera en 
esta metodología, la inversión del sector privado 
en las cadenas de valor también será clave y puede 
complementar la inversión pública para potenciar 
y acelerar la transición circular. Con análisis 
riguroso, esto ayudaría a la región a retener más 
financiación para sectores cruciales, incluso en 
países con cargos fiscales elevados como Uruguay, 
mientras se eliminan progresivamente, a su vez, 
los incentivos financieros más perjudiciales para 
el medioambiente y la sociedad en los sectores 
negativos para la naturaleza.283

POTENCIAL SIN EXPLOTAR DE FUENTES 
DE INGRESOS ADICIONALES

El ámbito fiscal de ALC tiene un importante 
potencial sin explotar de fuentes de ingresos 
adicionales que pueden utilizarse para financiar 
políticas verdes y circulares. Los países pueden 
aprovechar estas posibles fuentes de ingresos 
explorando impuestos medioambientales, 
impuestos digitales, aumentos del impuesto sobre 
bienes inmuebles, impuestos sobre bienes de lujo, 
tasas/programas de Responsabilidad Extendida del 
Productor, incentivos e impuestos para la economía 
circular e impuestos de importación/exportación 
sobre bienes y servicios no circulares.284 Esto 
podría financiar las inversiones necesarias para 
un futuro circular en ALC. En las intervenciones 
políticas exploradas en este análisis, proponemos 
un escenario para el potencial de creación de 
empleo en el que los ingresos fiscales se alinean 
con la relación promedio impuestos-PIB (35%) de la 

474
mil millones 
USD

Potencial de transformación laboral de 
las ocupaciones existentes mediante 
la capacitación dirigida a la adopción 
de nuevas o mejores habilidades, o 
resultante en la pérdida del empleo.

¿DÓNDE PUEDEN IR DIRIGIDAS ESTAS INVERSIONES?

SECTOR AGROALIMENTARIO
33% de la inversión disponible

• Agricultura sostenible*

• Transformar las necesidades 
dietéticas*

• Reducir y valorizar la pérdida 
de alimentos y los residuos de 
alimentos

Potencial de creación de empleo:  
4.1 millones de trabajos

MANUFACTURACIÓN Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS 
31% de la inversión disponible

• Producción sostenible*

• Equipos de vida útil más larga*

• Simbiosis industrial*

• Infraestructura de reciclaje

Potencial de creación de empleo:  
1.9 millones de trabajos

• Estilo de vida de suficiencia material*

MOVILIDAD
14% de la inversión disponible

• Reducir la propiedad de automóviles*

• Aumentar el transporte público

Potencial de creación de empleo: 
1.2 millones de trabajos

• Electrificación de la flota*

• Vehículos ligeros*

La F igura ocho re lac iona las in ter venc iones c i rcu lares en 
sec tores c la ve con ma yor potenc ia l  de c reac ión de empleo .

ENTORNO CONSTRUIDO
22% de la inversión disponible

• Optimizar la expansión de las 
existencias*

• Optimizar los espacios y la renovación

Potencial de creación de empleo: 
1.6 millones de trabajos

• Uso eficiente de materiales en la 
construcción*

Inversión total disponible si 

los países de ALC aumentan 

los ingresos fiscales a la 

media de la OCDE
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L AS INTERVENCIONES DE L A ECONOMÍA 
CIRCUL AR Y SU VINCUL ACIÓN CON EL 
MERCADO L ABOR AL

ALC tiene el poder de abordar los retos 
medioambientales inminentes y, al mismo 
tiempo, garantizar una transición justa para 
los trabajadores si se aplican las medidas de 
desarrollo de capacidades y las políticas de apoyo 
necesarias.290 Como ya se ha comentado, las 
intervenciones de economía circular en ALC pueden 
tener diversas repercusiones en el mercado 
laboral, que van desde la creación de empleo y 
las oportunidades de reentrenamiento hasta los 
cambios en los patrones de empleo en los distintos 
sectores. Más allá de la creación de empleo, 
estas oportunidades de empleo pueden generar 
beneficios socioeconómicos y medioambientales 
más amplios. En las siguientes secciones se 
presentan los resultados del análisis y se describen 
las políticas, ocupaciones y competencias 
necesarias para impulsar la transición circular en 
cuatro escenarios relacionados con un sistema 
alimentario circular, un entorno circular, el 
replanteamiento de la movilidad y la mejora de la 
gestión de residuos.

DAR PRIORIDAD A L AS OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO PAR A L A INVERSIÓN 
CIRCUL AR

Se requiere un enfoque multifacético a la hora de 
considerar el impacto de las intervenciones de 
economía circular en la economía y el empleo a nivel 
local. La selección de intervenciones de economía 
circular tiene como objetivo reducir la huella 
material y de carbono y, a la vez, la generación 
del mayor potencial neto de creación de empleo a 
través de iniciativas de desarrollo de capacidades. 
Estas incluyen programas de reentrenamiento, 
mejora de capacidades y formación que desarrollen 
el conocimiento de las prácticas circulares. Por 
estas razones, el resto de este capítulo se centra 
en las intervenciones que tienen un potencial de 
creación de empleo neto a través de inversiones en 
desarrollo de capacidades.289

Si se elaboran y priorizan estas intervenciones 
estratégicas, se calcula que la región de ALC 
podría crear 8.8 millones de nuevos empleos 
formales mediante una inversión adicional de 474 
mil millones de dólares. Estos ingresos públicos 
adicionales se distribuirían entre sectores clave: 
33% para el sector Agroalimentario, 22% para 
el Entorno Construido, 14% para la Movilidad y 
31% para la Gestión de Residuos (incluidas las 
actividades de manufacturación relacionadas con 
este sector). Es importante señalar que el potencial 
de creación de empleo en una economía circular 
no solo reside en los sectores existentes o en la 
incentivación de nuevos sectores, sino que también 
recae en la orientación de los jóvenes hacia la 
exploración y el desarrollo de nuevas carreras en 
estos sectores emergentes. Por ejemplo, el trabajo 
de renovación en el entorno construido requiere 
formación y ocupaciones en campos como la 
arquitectura ecológica y el diseño sostenible, la 
ingeniería de eficiencia energética, la modelización 
digital y la gestión de proyectos circulares, así 
como políticas y normativas medioambientales 
específicas. Estas funciones abarcan múltiples 
sectores como la construcción, el diseño, la 
planificación urbana y la arquitectura. Lo anterior 
pone de relieve cómo las intervenciones de la 
economía circular fomentan un enfoque integrado  
y multidisciplinar para desarrollar el mercado 
laboral de ALC.
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organizaciones implicadas en los esfuerzos de 
reducción de residuos orgánicos o aquellas que 
cumplan objetivos de rendimiento específicos 
preestablecidos. Esto podría apoyar el desarrollo 
de infraestructuras de gestión de residuos, como 
instalaciones de compostaje o plantas de digestión 
anaeróbica. Para garantizar que se lleven a cabo 
los esfuerzos de recapacitación, será fundamental 
la concesión de subvenciones o exenciones fiscales 
a las empresas y trabajadores que contraten o se 
formen en actividades de gestión y reducción de 
residuos orgánicos. El fomento de asociaciones 
entre instituciones educativas, asociaciones 
industriales y empresas puede facilitar el 
intercambio de conocimientos y promover la 
innovación en la reducción de residuos orgánicos. 
La implementación de esta intervención requeriría 
una inversión estimada de 79 mil millones de 
dólares. Esta inversión es crucial para desarrollar 
las infraestructuras necesarias, proporcionar 
formación y apoyo a los agricultores e incentivar 
las prácticas sostenibles a lo largo de la cadena  
de valor agroalimentaria.

Potencial de creación de empleo

Con políticas e inversiones estratégicas, un 
sistema alimentario circular que minimice 
y revalorice la pérdida y el desperdicio de 
alimentos tiene el potencial de generar 
aproximadamente 4.1 millones de nuevas 
oportunidades de empleo. Para hacer realidad 
estas oportunidades, serán esenciales programas 
de desarrollo de competencias y formación para 
los trabajadores de toda la cadena de valor de 
los sistemas alimentarios, especialmente en la 
minimización y revalorización de los residuos 
alimentarios. Esto incluye áreas emergentes como 
la agricultura regenerativa y la agricultura de 
precisión. Además, si se gestiona adecuadamente, 
la digitalización tiene el potencial de transformar 
la agricultura en ALC, produciendo beneficios 
sociales, económicos y medioambientales 
positivos. Estas estrategias pueden mejorar aún 
más la inclusión social y la empleabilidad si las 
inversiones se orientan estratégicamente hacia el 
desarrollo de competencias y la educación.

Entre las profesiones y funciones clave para 
llevar a cabo esta intervención se encuentran los 
profesionales de la alimentación y la nutrición, 
biotecnólogos, educadores, responsables de 
campañas de concientización pública, directores 
de logística y compras, directores de innovación, 
ingenieros de procesos e investigadores de sistemas 
alimentarios. Estos profesionales contribuyen 
a la reducción de residuos a través de hábitos 
dietéticos más saludables, la investigación en 
nuevas biotecnologías, la concientización pública y 
la educación en sistemas alimentarios sostenibles, la 
ingeniería en ciencias de la alimentación y una mayor 
experiencia en investigación aplicada a sistemas 
agroalimentarios. Aunque estas oportunidades 
de empleo contribuirán al crecimiento del sector y 
apoyarán el cambio hacia sistemas alimentarios más 
circulares, se necesitan políticas de ‘transición justa’ 
para apoyar a los trabajadores que desempeñan 
funciones tradicionales asociadas al uso excesivo 
de recursos y a la generación de residuos. Estas 
políticas podrían ayudar a los trabajadores de 
industrias en declive a capacitarse para trabajar en 
sectores en crecimiento. En general, las políticas de 
economía circular en este escenario deben centrarse 
en capacitar a los trabajadores con conocimientos 
sobre nuevas estrategias empresariales y prácticas 
agrícolas más circulares, generando, a su vez, más 
conciencia sobre sus derechos y garantizando 
condiciones de trabajo justas.

CAMBIAR HACIA UN SISTEMA 
ALIMENTARIO CIRCUL AR

En este escenario, ‘Reducir y valorizar la pérdida 
y el desperdicio de alimentos ’ podría ofrecer un 
importante potencial de creación de empleo. Esta 
intervención incluye la prevención de los residuos 
orgánicos en toda la cadena de valor: desde los 
centros de producción hasta los hogares y los 
procesos industriales, así como la reutilización y el 
reciclaje de los residuos inevitables. Es importante 
destacar que, si bien esta intervención no genera 
directamente nuevos puestos de trabajo en la 
producción de alimentos, se ajusta a la necesidad 
más amplia de avanzar hacia sistemas agrícolas 
circulares y agroecológicos estructuralmente 
diversos. A su vez, esta intervención abre 
oportunidades de empleo en la prevención de 
residuos y en empresas innovadoras como la 
producción de bioenvases y bioinsumos para 
productos farmacéuticos. La reducción de los 
residuos orgánicos y el desarrollo de iniciativas 
de reciclaje y compostaje pueden crear puestos 
de trabajo en la gestión y clasificación de residuos 
orgánicos y el procesamiento de biomasa. Esta 
intervención también contribuye con un impacto 
social positivo al redirigir alimentos a bancos de 
alimentos y asociaciones, como en el caso de Chile a 
través del Banco de Alimentos.

Dicho esto, el impacto más amplio sobre el empleo 
en el sector agrícola regional requiere una cuidadosa 
consideración. El cambio debe tener en cuenta los 
complejos imperativos locales, tanto para la pérdida 
como para la ganancia de puestos de trabajo, y 
asegurarse de que existen estrategias para equilibrar 
estas dinámicas. Por último, esta intervención no 
solo crea nuevos puestos de trabajo, sino que forma 
parte de un cambio esencial hacia un sistema 
alimentario más sostenible y resiliente.

En la práctica: materializar el potencial de 
creación de empleo mediante la reducción y 
valorización de la pérdida y el desperdicio de 
alimentos

Para garantizar que se materializa el potencial 
de creación de empleo de esta intervención, 
puede implementarse una combinación de 
instrumentos fiscales y políticas del mercado 
laboral. Los instrumentos fiscales pueden incluir 
subvenciones, incentivos financieros y créditos 
o deducciones fiscales para las empresas y 
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ESFUERZOS PÚBLICO-PRIVADOS EN 
CHILE PAR A VALORIZ AR LOS RESIDUOS 
ORGÁNICOS Y CAPACITAR A L A MANO 
DE OBR A

En Chile, la asociación industrial ChileAlimentos 
fue la impulsora de los Acuerdos de Producción 
Limpia del sector de alimentos procesados, el 
último de los cuales se estableció en 2022.291 Este 
acuerdo público-privado demuestra los esfuerzos 
de la industria para reutilizar casi el 98% de 
los residuos orgánicos, principalmente para la 
alimentación animal y el compostaje, con una 
cantidad menor utilizada para la producción de 
energía y para mejorar la salud de la tierra.292

En virtud del acuerdo, el Centro de Evaluación 
y Certificación de Competencias Laborales de 
ChileAlimentos, conocido por su capacidad de 
mejora de las competencias específicas del sector 
y la certificación de la mano de obra, también 
ofrece formación y certificación en valorización y 
optimización de residuos orgánicos.293

El Centro reconoce las competencias de los 
trabajadores independientemente de cómo se 
hayan adquirido, incluso sin titulación académica. 
Evalúa las habilidades, destrezas y conocimientos 
de cada trabajador, proporcionando una 
certificación basada en sus competencias.294
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Potencial de creación de empleo

Con las políticas e inversiones adecuadas, 
se calcula que pueden crearse 1.6 millones 
de nuevos empleos formales en un entorno 
circular que optimice las existencias actuales. 
El tipo de actividades de renovación necesarias 
es muy variado, desde la mejora de la eficiencia 
energética y la instalación de tecnología de 
hogar inteligente hasta el aumento del uso 
de materiales sostenibles en las existencias 
actuales. Las ocupaciones necesarias para 
llevar a cabo estas actividades son igualmente 
diversas, incluyendo instaladores técnicos (de 
aislamiento, tejados, ventanas, fachadas, 
sistemas de ventilación, energías renovables 
y sistemas de calefacción alternativos), 
planificadores urbanos y analistas espaciales, 
operarios de reparación y mantenimiento, 
ingenieros y arquitectos, diseñadores 
ecológicos, mineros urbanos, buscadores de 
materiales y autoridades de contratación 
pública de materiales sostenibles. Junto con 
la capacitación, el bienestar y la igualdad de 
género y social deberían ser asuntos centrales 
en el diseño de intervenciones circulares. 
Esto es especialmente cierto debido a la alta 
prevalencia de trabajadores masculinos e 
informales en estos sectores. 

CONSTRUIR UN ENTORNO  
CIRCUL AR

En el escenario de un entorno circular, la 
intervención 'optimizar la expansión de 
existencias' tiene un potencial significativo  
para la creación de empleo, así como para  
reducir el uso de materiales vírgenes y las 
emisiones del sector. Se espera que esta 
intervención conduzca a un aumento neto de 
los puestos de trabajo a medida que crezca la 
demanda de actividades de renovación, mediante 
la estimulación de la demanda privada y pública 
a través de la contratación pública. Dado que las 
cifras más recientes muestran que el sector de la 
construcción representa el 6.1% de la actividad 
económica de la región295 y emplea al 7.7% de  
sus trabajadores,296 será necesario desarrollar  
las capacidades y la recapacitación de la mano  
de obra existente para llevar a cabo los proyectos 
de renovación y aprovechar plenamente el 
potencial de esta intervención.  

En la práctica: materializar el potencial de 
creación de empleo optimizando la expansión 
de las existencias

Se necesitarán varios instrumentos fiscales 
para alcanzar este potencial: subvenciones 
directas a las actividades de renovación de los 
hogares, créditos fiscales para las mejoras de 
eficiencia energética e impuestos sobre la renta 
negativos para los trabajadores dedicados a 
actividades de renovación, por ejemplo. Además, 
ofrecer programas de formación específicos o 
subvencionados a la mano de obra actual del 
entorno construido podría impulsar el empleo 
en el sector. Todos los niveles de gobierno 
deben priorizar la renovación y la optimización 
del espacio público a través de la contratación 
pública, lo que requerirá profesionales con los 
conocimientos necesarios para evaluar y llevar 
a cabo los proyectos. Por último, es importante 
poner en marcha campañas de concientización 
pública que destaquen las ventajas de optimizar 
la expansión de las existencias. Apoyar la 
implementación de esta intervención requerirá 
una inversión de 52.7 mil millones de dólares.  
Esto será crucial para crear un entorno propicio 
que fomente las prácticas de construcción 
sostenible y facilite el potencial de creación  
de empleo de este escenario.

EMPODER AMIENTO A TÉCNICOS 
CALIFICADOS: ORDENANZ A SOBRE 
CALENTADORES SOL ARES DE AGUA EN 
ROSARIO, ARGENTINA

En Rosario, la tercera ciudad más grande de Argentina, 
se ha puesto en marcha una nueva ordenanza 
que obliga a todos los edificios públicos nuevos o 
renovados a calentar al menos el 50% de su agua 
caliente mediante calentadores solares. Esta política 
forma parte del Programa de Construcciones 
Sustentables y Eficiencia Energética de Rosario cuyo 
objetivo es aumentar el uso de energías renovables 
en los edificios municipales.297 Las asociaciones 
entre organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales locales fueron decisivas para 
elaborar la ordenanza.298 En particular, Taller Ecologista, 
una organización local de protección del medio 
ambiente sin ánimo de lucro, aportó su experiencia 
técnica y el intercambio de conocimientos durante el 
proceso de redacción. El ayuntamiento llevó a cabo 
programas de capacitación para los instaladores 
y el personal técnico de los calentadores solares, 
garantizando el cumplimiento de la normativa y el 
correcto funcionamiento de los equipos. Las iniciativas 
de formación profesional, como el ‘diploma de energía’ 
ofrecido por la Universidad del Centro Educativo 
Latinoamericano, dotaron a los técnicos locales de 
los conocimientos necesarios para el desarrollo de 
las energías renovables. Se concientizó a la población 
mediante las instalaciones de los calentadores y 
actividades de participación comunitaria. 

Con esta política, Rosario no solo promovió las 
energías renovables, sino que también eliminó la 
necesidad de utilizar métodos de calefacción basados 
en combustibles fósiles o eléctricos, reduciendo el 
impacto ambiental, mejorando la calidad del aire y 
mitigando los posibles riesgos para la salud asociados 
a los métodos de calefacción tradicionales.
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Potencial de creación de empleo

Si se respaldan con políticas e inversiones 
adecuadas, las soluciones de movilidad que 
hacen hincapié en la expansión de los sistemas 
de transporte público podrían generar alrededor 
de 1.2 millones de nuevos puestos de trabajo 
en el sector formal. Las principales ocupaciones 
y funciones demandadas para aumentar el uso del 
transporte público en ALC incluyen planificadores 
urbanos y de transporte, directores de 
operaciones y logística de transporte público, 
educadores medioambientales que promuevan 
los beneficios del transporte público, analistas de 
políticas de transporte, especialistas en asuntos 
regulatorios, ingenieros de transporte, ingenieros 
de señales y sistemas, tecnólogos de vehículos 
para autobuses, tranvías, trenes, incluyendo el 
reacondicionamiento y reciclaje de baterías de 
litio, e investigadores del área del transporte 
urbano.  
Estas oportunidades de empleo podrían mejorar 
el sistema de transporte público de la región y 
promover a la vez un acceso equitativo  
a las necesidades de movilidad.

RECONSIDER AR L A MOVILIDAD

En el escenario de la movilidad, la intervención 
‘Aumentar el transporte público’ encierra un 
importante potencial de creación de empleo. Esto 
implicaría la construcción y operación de nuevas 
infraestructuras de transporte, como los sistemas 
de transporte público. La ampliación de las redes 
de transporte público podría crear diversas 
oportunidades de empleo en el desarrollo de 
infraestructuras, el mantenimiento de vehículos y  
los servicios relacionados, por ejemplo. Se necesitará 
una mano de obra calificada para satisfacer las 
necesidades de un sector en expansión y evolución, 
especialmente dada la creciente demanda de  
servicios de transporte público.

En la práctica: materializar el potencial de creación 
de empleo mediante la expansión de los sistemas 
de transporte público

Aumentar el uso del transporte público en ALC 
requerirá una combinación de instrumentos 
fiscales y políticas del mercado laboral, incluidas 
subvenciones para incentivar la inversión del sector 
privado en el desarrollo de infraestructuras públicas. 
Las políticas que regulan el precio de los billetes y 
subvencionan las tarifas pueden ayudar a garantizar 
un transporte accesible y económico, mientras que 
las asociaciones público-privadas en inversiones a 
gran escala podrían mejorar la calidad y la eficiencia 
de los sistemas existentes mediante la renovación 
de la flota de transporte público y la adopción de 
soluciones tecnológicamente avanzadas. Además, 
serán importantes las campañas de concientización, 
las iniciativas de integración e intermodalidad y 
los programas de financiación de la investigación 
y la innovación. A su vez se necesitarán programas 
específicos de desarrollo de competencias y 
formación para los trabajadores del transporte 
público y ofertas de empleo atractivas para las 
funciones de conducción, mantenimiento y  
atención al cliente. Se calcula que será necesaria  
una inversión de 28.2 mil millones de dólares para 
llevar a cabo esta intervención. Esta inversión  
se destinaría al desarrollo de infraestructuras, 
avances tecnológicos e iniciativas de capacitación. 
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de gobernanza, como la limitada financiación 
disponible, la falta de infraestructuras y las normativas 
medioambientales locales variables y contradictorias. 
Combinadas con la formación específica del sector, 
asociaciones público-privadas y campañas de 
concientización pública, estas medidas pueden crear 
un entorno propicio para la creación de empleo 
que permita llevar a cabo esta intervención. La 
ejecución de esta intervención requerirá una inversión 
estimada de 54 mil millones de dólares. Esta inversión 
puede destinarse al desarrollo de infraestructuras, 
programas de formación, avances tecnológicos o 
el incentivo del desarrollo de soluciones proactivas 
como el diseño de productos ecológicos, la extensión 
de la vida útil de los productos o nuevos modelos de 
negocio ‘X como un Servicio’ para ofrecer opciones de 
reutilización y rellenado.

Potencial de creación de empleo

La aplicación de las políticas pertinentes y la 
orientación de las inversiones podrían crear 
un estimado de 1.9 millones de nuevos puestos 
de trabajo en el sector formal del reciclaje y la 
gestión de residuos. Esto abarca una amplia gama 
de funciones, desde recolectores y clasificadores de 
residuos hasta ingenieros, técnicos y especialistas 
de los sectores público y privado en gestión de 
recursos y reciclaje. Estas funciones formales 
abarcan la planificación de la gestión de residuos, 
la coordinación del reciclaje, la recuperación de 
materiales, la ingeniería, el cumplimiento de la 
normativa, la educación y la formación, la investigación 
y la innovación, las operaciones y la logística, el 
marketing y la fabricación de productos sostenibles. 
En general, estas funciones también contribuyen a 
la transición hacia una industria manufacturera más 
circular, promoviendo la eficiencia de los recursos, 
la reducción de residuos y el desarrollo de procesos 
de producción innovadores y más respetuosos con 
el medio ambiente. Por lo tanto, esta intervención 
debe ir acompañada de la recapacitación en sectores 
industriales relacionados, promoviendo, por ejemplo, 
las funciones de remanufacturación, logística 
inversa y actividades de extensión de la vida útil. 
Además, el fomento de la simbiosis industrial 
desempeñará un papel importante para que las 
actividades sean más eficientes y complementarias. 
Junto a estos esfuerzos, la atención también puede 
centrarse en aumentar la I+D sobre el diseño circular y 
el uso de materiales reciclados. 

Es importante subrayar que este cambio debe dirigirse 
al general de los trabajadores informales de la gestión 
de residuos. Para ello será necesario más que el 
reconocimiento formal de los trabajadores informales 
únicamente, proporcionándoles formación en materia 
de seguridad y salud en el trabajo (SST), mejorando 
las condiciones de trabajo precarias y ofreciéndoles 
asistencia en la organización de cooperativas si así 
lo desean. Este planteamiento fomentaría la mejora 
de las calificaciones, garantizaría los derechos de los 
trabajadores y mejoraría sus condiciones laborales.

MEJOR AR L A GESTIÓN DE  
RESIDUOS 

La intervención ‘Aumentar el reciclaje’ ofrece 
un importante potencial de creación de empleo 
en este escenario. Pueden crearse puestos de 
trabajo invirtiendo en infraestructuras de reciclaje, 
mejorando las actividades de recogida y clasificación 
y formalizando el empleo de los trabajadores 
informales del sector de los residuos. Esta 
intervención aborda los desafíos que presenta la 
gestión de residuos y su contribución a la economía 
circular maximizando la recuperación de materiales 
valiosos como metales en bruto críticos, plásticos, 
residuos orgánicos y vidrio. La expansión de las 
actividades de reciclaje requerirá una mano de obra 
calificada, la creación de oportunidades de empleo 
en la gestión formal de residuos y el desarrollo e 
implementación de diversas tecnologías de reciclaje. 
Esta intervención también requeriría campañas de 
educación y concientización pública para llevarse 
a cabo, y probablemente desencadenará nuevas 
investigaciones sobre el diseño de productos 
circulares y el uso de materiales reciclados.

En la práctica: materializar el potencial de 
creación de empleo mediante la mejora de las 
tasas de reciclaje.

Para poner en práctica esta intervención, se 
necesitan medidas eficaces, como subvenciones para 
apoyar el establecimiento de nuevas instalaciones de 
reciclaje, la aplicación de un impuesto negativo sobre 
la renta a las actividades circulares demandantes 
de mano de obra y el refuerzo de los mecanismos 
existentes que garantizan salarios y prácticas 
laborales justos. Se deberían ofrecer incentivos 
financieros a las empresas que utilicen materiales 
reciclados y subvenciones a la formación relacionada 
con las actividades de reciclaje. La implementación 
de las leyes de Responsabilidad Extendida del 
Productor puede impulsar activamente mejores 
prácticas de recolección y reciclaje en la región. La 
Ley de Responsabilidad Extendida del Productor 
N° 20920 de Chile y sus decretos relacionados 
presentan un conjunto de indicadores y objetivos 
relacionados con la recolección, el reciclaje y la 
valorización de residuos, por ejemplo. Además, 
dado que los servicios de reciclaje suelen estar 
determinados por los municipios, estos incentivos 
deben abordar los retos y contextos a este nivel 
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RECICL A JE E INCLUSIÓN SOCIAL EN  
BELO HORIZONTE , BR ASIL

Belo Horizonte, la tercera región metropolitana de 
Brasil, puso en marcha en los años 90 una iniciativa 
de reciclaje transformadora que combinaba la gestión 
de residuos con la inclusión social.299 La ciudad se 
asoció con la asociación de recolectores ASMARE 
formalizando la tarea de la recolección como una 
profesión reconocida.300 Esta asociación dio lugar a 
campañas de concientización pública y capacitación 
en nuevas técnicas de reciclaje y fuentes de residuos, 
salud y seguridad, derechos laborales legales, 
gestión de cooperativas y espíritu emprendedor. 
Los recicladores se convirtieron cada vez más 
en proveedores de servicios medioambientales 
reconocidos, en lugar de trabajadores marginados, 
y se beneficiaron de una mejora de la seguridad, los 
ingresos y las condiciones de trabajo. La confianza 
se construyó a través del diálogo y la cooperación 
continua entre el gobierno local y los representantes 
de los recicladores. Esto resultó decisivo para abordar 
eficazmente los nuevos retos, como el acceso seguro 
y estable a los residuos, la mejora de los equipos e 
infraestructuras de reciclaje y la determinación en 
conjunto de los sistemas de pago por dichos servicios. 
Dicho esto, en la actualidad, el aumento de las tasas 
de reciclaje, la renovación de las infraestructuras 
de gestión de residuos y la concientización 
medioambiental general de la población es aún 
necesario. En general, el modelo de la ciudad ilustra 
eficazmente cómo el reconocimiento legal, las 
deliberaciones participativas y la integración de 
los recicladores pueden mejorar tanto los medios 
de subsistencia como los sistemas de gestión 
de residuos de las ciudades. Inspirados en Belo 
Horizonte, los sistemas alternativos de gestión de 
residuos de abajo hacia arriba, como el proyecto 
Basura Cero de Santa Tereza, que implica servicios 
de recogida puerta a puerta, la participación de la 
comunidad y otras actividades sostenibles, ponen de 
manifiesto el potencial de una aplicación más amplia 
de este modelo de reciclaje inclusivo.301
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actividades puede garantizar que la economía 
circular no solo contribuya a la sostenibilidad 
medioambiental, sino que también promueva un 
desarrollo económico justo e inclusivo. Con un 
número creciente de trabajadores autónomos en 
empleos temporales en ALC, es crucial examinar 
cómo estas tendencias del mercado laboral 
interactúan con las intervenciones circulares, a 
menudo vinculadas con una economía orientada a 
los servicios mejorada. 

Abordar la informalidad en sectores 
tradicionalmente ‘circulares’ es fundamental, 
aunque la formalización no sea necesariamente el 
objetivo final. Iniciativas en Paraguay,303 Perú,304, 
305 y Chile306 para facilitar la transición de los 
trabajadores informales a la economía formal 
ofrecen información valiosa sobre los posibles 
beneficios y desafíos. La aplicación de un enfoque 
cuidadoso que apoye a los trabajadores informales, 
reconozca su papel esencial en las actividades 
circulares y tenga como objetivo mejorar las 
condiciones de trabajo y los medios de subsistencia 
en consonancia con los objetivos de la economía 
circular será clave. Existen varios obstáculos para 
incluir a los trabajadores no organizados: la 
falta de estadísticas a nivel de ciudad relativas a la 
población y las condiciones de trabajo, así como de 
políticas más globales que aborden las necesidades 
específicas de estos trabajadores, como la 
movilidad, servicios de salud accesibles, la vivienda 
accesible y una mayor protección social.307 Un reto 
persistente en el sector de la gestión de residuos 
ha sido también el desarrollo de sistemas de pago 
adecuados308 que tengan en cuenta las distintas 
fases de la cadena de valor, en la que interviene 
un amplio grupo de actores (por ejemplo, 
cooperativas, recicladores independientes, 
gestores de residuos cero), así como sus distintos 
grados de impacto medioambiental. En general, 
sigue faltando información sobre modelos 
informales y alternativos. 

Igualdad social y de género en las 
intervenciones circulares 

En la actualidad, las mujeres están 
subrepresentadas en los sectores de alto valor de 
la economía circular y sobrerrepresentadas en los 
sectores informales de bajo valor debido a barreras 
sistémicas, como la participación limitada en las 
materias STEM. Para garantizar que la transición a 
la economía circular sea equitativa, es fundamental 

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS MÁS 
AMPLIOS

Estrategias de redistribución y una transición 
justa en el mercado laboral de ALC

La elaboración de modelos de las posibles 
repercusiones negativas de las intervenciones 
prioritarias estaba fuera del alcance de este 
proyecto. Sin embargo, el éxito de la aplicación de 
estas intervenciones y la mitigación de los posibles 
efectos negativos dependen de la puesta en marcha 
de programas eficaces de formación y recapacitación 
profesional. Fuera de los países de la OCDE, todavía 
no se conocen bien las competencias necesarias 
para las actividades de la economía circular, como 
la remanufacturación. Cabe señalar que el cambio 
de dirección de los empleos lineales y extractivos 
no significa que toda la mano de obra vaya a 
reorientarse hacia los sectores y ocupaciones 
mencionados. En cambio, sostenemos que la 
materialización de estos escenarios puede 
catalizar la transición a la economía circular  
en la región. En general, para tener éxito, las 
políticas de economía circular en ALC deben 
incorporar y debatir el papel del diálogo social y  
la toma de decisiones inclusiva entre el gobierno,  
los sindicatos, las empresas y las comunidades, 
así como los pilares del trabajo decente y los 
mecanismos necesarios para una transición justa.

Promover el trabajo decente y abordar la 
informalidad en las intervenciones de economía 
circular

Aunque la investigación académica sobre la relación 
entre el trabajo decente y las intervenciones de 
economía circular en la región de ALC es limitada, 
es esencial comprender y potenciar el papel de 
los trabajadores en estas intervenciones.302 El 
aumento de los trabajadores en nivel de pobreza, 
la expansión de las relaciones laborales flexibles 
y el papel destacado del sector informal en las 
actividades de la economía circular exigen que estas 
intervenciones se ajusten a los principios del trabajo 
decente. Los trabajadores informales ya desempeñan 
un papel sustancial a la hora de proporcionar medios 
de subsistencia a través de actividades de economía 
circular, especialmente durante las recesiones 
económicas. Esto puede incluir el funcionamiento 
de mercados informales de segunda mano, la 
reutilización informal o la reparación de materiales 
de construcción y el suprarreciclaje informal de 
forma independiente. Reconocer y apoyar estas 

aumentar la participación de las mujeres en todos los 
sectores: la transición a la economía circular puede 
aprovecharse como una oportunidad para que las 
mujeres diversifiquen sus funciones profesionales 
más allá de los campos tradicionales.309 Un análisis 
global realizado por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en 2019 sugiere que la transición a 
una economía circular podría aumentar el empleo 
de las mujeres en todo el mundo.310 La adopción 
más amplia de estrategias circulares podría dar 
lugar a un aumento neto de 12 millones de puestos 
de trabajo para las mujeres en 2030, si se mantiene 
la distribución de género entre los sectores y si las 
mujeres se benefician de los nuevos puestos de 
trabajo en el sector de servicios. Al mismo tiempo, 
los puestos de trabajo pertenecientes a sectores 
lineales que requerirían redistribución son en gran 
medida ocupaciones de calificación media en las que 
predominan los hombres.311,  312

Un punto importante a destacar es que no se espera 
que las oportunidades netas de empleo previstas 
para las mujeres compensen las desigualdades 
de género existentes, a menos que los países 
adopten políticas y programas sólidos para abordar 
la feminización de la pobreza y la precariedad de 
los nuevos empleos orientados a los servicios.313 
Es más, las actividades y ocupaciones existentes 
en la economía circular a nivel mundial, así como 
en ALC, son consideradas como socialmente 
indeseables actualmente.314 Por esta razón, son 
desempeñadas en gran medida por grupos sociales 
marginados, como los trabajadores inmigrantes 
no ciudadanos, los trabajadores informales, las 
minorías y los jóvenes. Las intervenciones eficaces 
de economía circular deben reconocer las barreras 
sociales, financieras y políticas existentes a las que 
se enfrentan estos grupos en el mercado laboral 
de ALC. Si estas consideraciones no se integran en 
las políticas de economía circular, se corre el riesgo 
de perpetuar las mismas desigualdades que en la 
economía lineal. Es importante que los responsables 
políticos promuevan políticas de economía circular 
que vayan más allá del reciclaje en los programas de 
formalización y ofrezcan diversas oportunidades, 
tales como el compostaje orgánico, la reutilización y 
la reparación, a estos trabajadores.

En la transición deben tenerse en cuenta cuestiones 
más amplias que la igualdad social. En ALC, donde 
el consumo material ya es moderado y la propiedad 
de activos suele considerarse una forma de seguro 

social para los hogares de ingreso bajo, el cambio 
de modelos basados en la propiedad a modelos 
basados en el acceso en las intervenciones de 
economía circular, como las propuestas de ‘productos 
como servicio’, requiere una evaluación crítica para 
garantizar un acceso equitativo, especialmente en el 
caso de los bienes esenciales, teniendo en cuenta su 
precio y sus posibles implicaciones sociales.

Formación y capacitación

Las intervenciones de economía circular están 
integradas en la creciente demanda de colaboración 
interdisciplinar para resolver problemas sociales 
complejos. Estas ocupaciones y competencias 
relacionadas exigen la actualización y el 
fortalecimiento del aprendizaje práctico y profesional, 
junto con estudios de educación superior.315  
El enfoque de las habilidades en forma de T ofrece  
un marco útil para comprender cómo pueden 
combinarse las competencias especializadas 
(profundas) y las competencias generalistas 
(transversales) en estas intervenciones de economía 
circular.316 Las competencias especializadas abarcan 
las competencias circulares tradicionales y técnicas, 
mientras que las competencias transversales facilitan 
la colaboración y las tareas relacionadas con los 
servicios. En el contexto de ALC, las necesidades 
de competencias transversales en la mano de obra 
formal e informal incluyen la comunicación eficaz, 
el compromiso con el cliente y las competencias 
profesionales fundamentales. Como tendencia 
mundial, incluida la región de ALC, el desarrollo  
de competencias especializadas se enfrenta a retos 
debido al estigma social que rodea a la educación 
vocacional y a la lenta integración en los planes 
de estudios de la enseñanza superior. Este reto 
se agrava en ALC debido a la falta de carreras 
profesionales atractivas y de incentivos financieros 
para los jóvenes profesionales que acceden a 
profesiones vocacionales. Además, aunque las 
prácticas circulares son comunes en ALC, no hay 
esfuerzos para incorporar este conocimiento práctico 
inherente (el de los trabajadores informales de 
reparación de aparatos electrónicos o los recicladores 
informales de residuos, por ejemplo) a los planes de 
estudios existentes y retener estos conocimientos y 
habilidades circulares integrados (e informales). Una 
política que aborde el intercambio de conocimientos 
en este contexto podría empoderar a los actuales 
agentes del conocimiento (generalmente marginados).

91The Circularity Gap Report |  América Latina y el Caribe90



Estos factores han dado lugar a un déficit de 
competencias especializadas que dificulta la 
aplicación formal de los principios de la economía 
circular en ALC. Por ejemplo, los esfuerzos de 
capacitación existentes en el sector de la gestión 
de residuos se han centrado principalmente 
en proporcionar formación jurídica y técnicas 
de manipulación de residuos, pero en gran 
medida pasan por alto la importancia de los 
conocimientos sobre seguridad y salud en el 
trabajo para los trabajadores que operan en los 
sectores informales de la gestión de residuos y 
el reciclaje.317 Es fundamental subrayar que las 
iniciativas eficaces de capacitación son esenciales 
y deben aplicarse de manera que motiven al grupo 
destinatario: trabajadores informales que pueden 
carecer de educación formal y a menudo no están 
familiarizados o equipados con conocimientos o 
herramientas digitales, por ejemplo.

Dicho esto, si bien la recolección, manipulación y 
procesamiento de residuos implicará un número 
limitado de empleos de calificación básica, 
el material disponible apenas menciona las 
competencias más avanzadas necesarias para 
los modelos de negocio ‘X como un Servicio’, la 
remanufacturación y otras industrias circulares en 
ALC. No obstante, se han desarrollado iniciativas 
de desarrollo de capacidades prometedoras 
coordinadas por gobiernos locales o universidades 
que apoyan los empleos verdes. Entre ellas se 
incluyen, por ejemplo, la Alianza para la Acción 
hacia una Economía Verde (PAGE, por sus siglas 
en inglés) de las Naciones Unidas o el Pacto de 
Empleos Verdes para los Jóvenes, una iniciativa 
de la OIT, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y UNICEF.318 El objetivo es 
impulsar iniciativas de capacitación y educación 
en ALC colaborando con universidades y otros 
socios para evaluar las necesidades de formación, 
promover el acceso de los graduados a empleos 
verdes e incorporar estilos de vida sostenibles a 
los planes de estudio universitarios.319 También 
están surgiendo iniciativas de capacitación a nivel 
local: la Universidad de São Paulo ofrece ahora un 
curso sobre residuos electrónicos, por ejemplo, 
y el Proyecto brasileño CataSaúde Viraliza ofrece 
capacitación en línea sobre cuestiones de salud 
para los recicladores.320

Para garantizar que la aplicación de las 
intervenciones de economía circular reduzca 
el impacto medioambiental y se maximicen los 
resultados sociales a la vez, es imprescindible 
implicar a las diversas partes interesadas en los 
procesos de toma de decisiones. Esto requiere 
que se preste especial atención al papel de los 
trabajadores informales y a las cuestiones de 
(des)igualdad social y de género. Será necesario 
un enfoque interdisciplinar para adquirir 
competencias y conocimientos avanzados en 
actividades de remanufacturación, así como 
soluciones proactivas para prevenir y minimizar 
la producción de residuos, y prácticas avanzadas 
de gestión de residuos. Esto puede lograrse a 
través de la capacitación específica y de iniciativas 
de colaboración. Además, estas intervenciones 
de economía circular deben ir más allá del mero 
reciclaje de residuos y la formalización de procesos. 
También deben abordar cuestiones de igualdad 
social más amplias y aprovechar las capacidades y 
conocimientos circulares inherentes a la región.
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EL

CAMINO
A SEGUIR

LLAMADO DE 
ACCIÓN

La economía circular es un impulsor clave para 
lograr un desarrollo más sostenible e inclusivo. 
La economía circular proporciona un medio para 
la transformación: un nuevo sistema económico 
que mejora la resiliencia ecológica a largo plazo, 
satisfaciendo a la vez los deseos y necesidades de 
la sociedad a corto plazo.321 Una economía circular 
bien diseñada puede superar las deficiencias del 
modelo de desarrollo orientado a la extracción de 
recursos y la exportación y fomentar una mayor 
sostenibilidad, promover activamente reformas 
para hacer las ciudades más habitables, impulsar 
la transición energética y la protección del clima, 
garantizar condiciones de trabajo seguras y justas en 
una economía en gran medida informal y mejorar la 
participación social. La transición no será sencilla ni 
rápida. En cambio, será más bien como conducir un 
transatlántico: se requerirán esfuerzos sostenidos 
y prolongados para mejorar gradualmente la 
trayectoria de desarrollo de la región.

El compromiso político es necesario para 
garantizar el uso justo de los recursos naturales 
con el fin de brindar beneficios sociales dentro de 
los límites del planeta. Acelerar la transición a la 
economía circular requerirá políticas públicas activas 
que dirijan la transformación estructural y creen las 
condiciones económicas adecuadas. Para que ALC 
se vuelva más circular, el punto de partida reside, 
en gran medida, en internalizar las externalidades 
a través de precios reales y otros instrumentos 
fiscales. Esto significa ajustar el costo de los bienes y 
servicios para reflejar toda la gama de sus impactos 
externos, tanto positivos como negativos, sobre 
la sociedad y el medio ambiente. Al hacerlo, los 
gobiernos pueden incentivar a las empresas a 
adoptar prácticas sostenibles, asegurando que 
los verdaderos costos ambientales y sociales sean 
asumidos por los productores y consumidores en 
lugar de imponerse a terceros o al medio ambiente. 
Esto requerirá integrar los costos ambientales 
y sociales en la toma de decisiones estratégicas 
para garantizar que las actividades económicas 
extractivas sean compatibles con los límites 
ecológicos y apoyen el bienestar humano. Un primer 
paso muy concreto será obtener el mayor beneficio 
social posible de cada tonelada de material extraído 
en lugar de maximizar la extracción en sí.

Los esfuerzos específicos de los gobiernos y las 
instituciones de financiación para el desarrollo 
pueden activar la financiación privada para 
movilizar más capital para la economía circular.  
El sector financiero privado no invierte en la 
economía circular a la escala y con la inmediatez 
necesaria ya que, en muchos casos, los proyectos 
circulares se perciben como inversiones de alto riesgo 
y el riesgo financiero se evalúa según el modelo y 
la mentalidad de la economía lineal. Además, las 
distintas definiciones y evaluaciones de la circularidad 
dificultan la financiación disponible para la economía 
circular ya que muchos proyectos circulares no 
siempre se etiquetan o reconocen como tales. Para 
abordar esto, las instituciones públicas pueden dar 
forma a las condiciones fiscales y reglamentarias 
para que las inversiones circulares resulten más 
atractivas que las lineales para la financiación 
privada. Los nuevos mecanismos, como los créditos 
de biodiversidad y de carbono, deben ampliarse para 
crear incentivos financieros para el sector privado, 
y así cambiar sus prácticas actuales, sobre todo 
en actividades de alto impacto como la ganadería. 
Mientras tanto, deben fomentarse y acelerarse los 
esfuerzos en curso para armonizar la clasificación 
de las actividades de economía circular para la 
inversión. Asimismo, las finanzas públicas deben 
hacer un esfuerzo concertado para reducir el riesgo 
de la inversión privada y crear mercados en sectores 
clave, aplicando paralelamente nuevos métodos para 
evaluar los posibles riesgos. Las subvenciones, los 
subsidios y las iniciativas de financiación combinada 
deberían centrarse en el desarrollo y la ampliación 
de tecnologías críticas que sustenten soluciones para 
la economía circular. El enfoque en la financiación 
concesional y capital público puede respaldar 
modelos de negocios circulares y regenerativos en 
fase de crecimiento e iniciar la creación de mercados 
en áreas en las que no existen.

6
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Es necesario un enfoque sistémico para 
movilizar recursos y catalizar cambios positivos. 
Pasar de la teoría a la acción significa abordar las 
causas fundamentales de la linealidad y descubrir 
los puntos clave en áreas de gran impacto como 
las infraestructuras, la agricultura, las finanzas y 
la gobernanza. En este sentido, llevar a cabo las 
estrategias circulares delineadas en el informe 
requerirá la combinación de nuevos incentivos, 
cambios de comportamiento y tecnologías, así 
como la modificación de la fijación de precios para 
acelerar el cambio y atraer inversiones a través 
de canales públicos y privados.322 En la actualidad, 
las prácticas sostenibles, en la agricultura y 
silvicultura, por ejemplo, carecen en gran medida 
de competitividad y atractivo económico en 
comparación con los métodos de extracción 
convencionales, salvo contadas excepciones. 
Alinear los objetivos medioambientales y 
socioeconómicos exigirá rediseñar los sistemas 
fiscales y mejorar los marcos de las políticas para 
impulsar los incentivos normativos y comerciales 
necesarios. Por ejemplo, cambiar la percepción 
pública y desalentar las prácticas insostenibles 
y destructivas podría ser un primer paso en la 
dirección correcta. El reajuste de los incentivos 
también ayudará a promover nuevas formas 
de organización y producción que mejoren la 
resiliencia socioecológica, como los modelos de 
negocios circulares inclusivos orientados a la 
suficiencia,323, 324 estructuras cooperativas325 y el 
urbanismo dirigido por los ciudadanos.326

El cambio también es necesario más allá de ALC. 
Este informe ha puesto de manifiesto la existencia 
de numerosas oportunidades para mejorar la 
sostenibilidad socioeconómica y ecológica en 
la región.327 Además, es necesario modificar los 
patrones de consumo en los países de ingreso 
alto, favoreciendo bienes y servicios que sean 
menos intensos en materiales y carbono. La 
colaboración internacional será clave para alcanzar 
este objetivo. Es necesario reformar el comercio 
internacional y la arquitectura financiera para 
aumentar masivamente la financiación climática, 
incentivar las inversiones verdes y el intercambio 
de tecnologías y conocimiento para permitir una 
mejor gestión de los ecosistemas de la región y 
optimizar los resultados socioeconómicos.328 
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PAR A TR ANSFORMAR L A REGIÓN DE 
ALC HACIA UNA ECONOMÍA CIRCUL AR, 
RECOMENDAMOS A LOS GOBIERNOS:

1. Aumentar la inversión liderada por 
el sector público en infraestructura 
que habilite la economía circular. Esto 
será clave para promover la transición 
circular de la región. Impulsar la inversión 
pública en infraestructura circular de alta 
calidad será fundamental para minimizar 
la generación de residuos y las emisiones, 
facilitando a su vez el uso de materiales 
secundarios. Además de la financiación 
pública, será necesario colaborar con el 
sector privado para financiar inversiones 
en infraestructura circular y verde. Además, 
la optimización de los marcos normativos 
y la garantía de procesos de contratación 
transparentes y eficientes puede crear un 
entorno propicio para que los inversores 
nacionales e internacionales participen 
en el desarrollo de infraestructura. Esto 
incluye la infraestructura física necesaria, 
como la gestión avanzada de desechos,329 
biorrefinerías, hornos de arco eléctrico y 
otros activos de infraestructura esenciales. 
La transición también requerirá una 
infraestructura de calidad que fomente las 
sinergias sistémicas entre bienes, servicios 
y procesos, por ejemplo, para minimizar 
y valorizar los desechos biodegradables, 
electrónicos y plásticos.330

2. Realinear los incentivos con los objetivos 
de la economía circular para garantizar 
que el sector privado y las instituciones 
financieras aceleren la transición. 
El fortalecimiento de los instrumentos 
regulatorios (como los esquemas de 
Responsabilidad Extendida del Productor), 
promover la contratación pública 
circular y emprender una reforma fiscal 

ambiental pueden ayudar a establecer y ampliar 
los modelos comerciales circulares y hacerlos 
significativamente más atractivos y viables desde 
una perspectiva económica y financiera. Una 
mejor alineación de impuestos, subsidios y otros 
instrumentos fiscales centrados en los objetivos 
de la economía circular, la eliminación de los 
subsidios para las industrias extractivas y el 
aumento de los impuestos sobre las actividades 
lineales proporcionaría ingresos para la inversión 
que habilita la economía circular, así como el doble 
beneficio de la creación de empleo y la mejora del 
bienestar humano.331

3. Invertir en la elaboración, uso y difusión 
de estadísticas de alta calidad sobre el uso 
de recursos y la gestión de residuos. ALC 
necesita estrategias y acciones integrales que 
fortalezcan la capacidad de recopilar y analizar 
datos en la región. Los países de ALC pueden 
enfrentar limitaciones financieras, técnicas y de 
recursos humanos que afectan su capacidad para 
desarrollar e implementar sistemas de medición 
para la economía circular. Para superar los desafíos 
en materia de datos será necesario abordar estas 
limitaciones y obtener la financiación necesaria. 
Exigir protocolos estandarizados de informe de 
residuos para municipios y empresas, al mismo 
tiempo que se financian directamente planes de 
recopilación de datos municipales y se colabora 
con el sector privado, puede ayudar a garantizar 
una recopilación de datos coherente y exhaustiva.

políticas coherentes, diferenciadas y basadas 
en evidencia, así como nuevos marcos 
institucionales (cooperación supranacional 
e internacional) y financiamiento (a nivel de 
gobierno estatal y local). Desde un punto 
de vista más práctico, la implementación 
efectiva de estrategias circulares también 
requerirá una estrecha colaboración y 
coordinación entre varias partes interesadas, 
incluidas agencias gubernamentales, 
instituciones académicas, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil.

6. Desvincular el desarrollo económico de la 
extracción infinita de recursos naturales y 
establecer objetivos en torno al bienestar 
humano y la sostenibilidad ambiental. 
Maximizar el bienestar humano dentro de 
los límites del planeta requerirá repensar 
el uso de la métrica tradicional del PIB. 
Realizar una transformación estructural 
requerirá movilizar y dirigir las capacidades 
productivas para apoyar y mejorar el 
bienestar social y ambiental, no solo la 
maximización de la producción y el consumo 
agregados. A través de herramientas más 
holísticas, como el Informe de Riqueza 
Inclusiva del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, las naciones 
de ALC pueden situar sus esfuerzos en 
estrategias circulares que combinen la 
eficiencia sistémica general con la equidad 
social y la sostenibilidad ambiental.

4. Apoyar la inversión en innovación, 
especialmente a través de la investigación 
y el desarrollo (I+D). Cambiar a un enfoque 
más sostenible en el que los materiales se 
reutilicen, reconviertan y reciclen, garantizando 
un desperdicio mínimo y una utilidad máxima, 
requiere soluciones, tecnologías y metodologías 
de vanguardia. Generalmente, esto es el resultado 
de esfuerzos concentrados en I+D. Para que estos 
esfuerzos prosperen será crucial contar con un 
respaldo sustancial tanto del sector público como 
del privado. Al introducir medidas políticas que 
incentiven la I+D, los gobiernos pueden alentar 
efectivamente a las empresas privadas a invertir 
más en innovaciones sostenibles. La financiación 
directa, las exenciones fiscales o incluso el acceso 
preferencial a los mercados pueden actuar 
como potentes catalizadores para acelerar la 
investigación.

5. Alinearse con una visión compartida, 
estratégica y de largo plazo y apoyar la 
colaboración y coordinación entre los varios 
niveles y las múltiples partes interesadas. El 
camino de una economía lineal a una circular es 
un esfuerzo multifacético que exige la alineación 
de una variedad de actores, desde formuladores 
de políticas y empresas hasta consumidores 
y ambientalistas. El hecho de que las partes 
interesadas trabajen separadamente puede 
dar lugar a esfuerzos fragmentados, recursos 
desperdiciados y oportunidades perdidas. Sin 
embargo, el compromiso proactivo allana el 
camino para el diálogo abierto, el intercambio de 
mejores prácticas, la identificación de desafíos 
comunes y la co-creación de soluciones viables. 
La realización de una visión estratégica a largo 
plazo requerirá la integración y coordinación de 
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APÉNDICES

APÉNDICE A: GLOSARIO

Métrica de Circularidad y Brecha de Circularidad. 
La Métrica de Circularidad mide la proporción 
de materiales secundarios sobre el consumo 
total de materiales de una economía en un año 
determinado (véase también: ciclo socioeconómico). 
La Brecha de Circularidad se refiere a lo contrario: 
la proporción de materiales vírgenes sobre el 
consumo total de materiales. Para más información, 
véase también recirculación socioeconómica y 
consumo total de materiales.

El consumo se refiere al uso o consumo de 
productos y servicios que satisfacen la demanda 
(interna). El consumo absoluto se refiere al  
volumen total de consumo físico o monetario  
de una economía en su conjunto. En este informe, 
cuando hablamos de consumo nos referimos al 
consumo absoluto.

Contabilidad basada en la producción y en el 
consumo. La contabilidad basada en la producción 
se centra en los flujos de materiales y las emisiones 
de GEI asociados a las actividades de producción 
dentro de las fronteras de un país, mientras que 
la contabilidad basada en el consumo se centra 
en los flujos de materiales y las emisiones de GEI 
asociados a la satisfacción de las necesidades de 
consumo de una economía, independientemente de 
dónde se produzcan los materiales y los productos. 
Ambos enfoques son útiles para comprender el 
impacto medioambiental del uso de materiales y las 
emisiones de GEI, permitiendo a su vez identificar 
oportunidades para mejorar la eficiencia de los 
recursos y reducir los residuos. Sin embargo, la 
contabilidad basada en el consumo ofrece una 
visión más completa de la huella medioambiental 
de una economía.

La recirculación se refiere al proceso de convertir 
un material en un material o producto de mayor 
(suprarreciclaje), igual (reciclado) o menor 
(infrarreciclaje) valor incorporado y/o complejidad 
que el que tenía originalmente.

La Extracción Doméstica es un indicador 
medioambiental que mide, en peso físico, la 
cantidad de materias primas extraídas del medio 
natural para su uso en cualquier economía. 
Excluye el agua y el aire. [Fuente]

El Consumo Material Interno es un indicador 
medioambiental que abarca los flujos tanto 
de productos como de materias primas 
contabilizando su masa. Se puede calcular en 
base al ‘Consumo Aparente’, la suma matemática 
de la producción nacional y las importaciones 
menos las exportaciones, sin tener en cuenta 
los cambios en las existencias. También puede 
calcularse en base al ‘Consumo Directo’, en 
el sentido de que los productos destinados a 
la importación y la exportación no tienen en 
cuenta los insumos, ya sean materias primas u 
otros productos, utilizados en su producción. 
[Elaboración propia a partir de Fuente]

Las Cuentas de Flujos de Materiales a nivel 
Económico son un "marco estadístico contable 
que describe la interacción física de la economía 
con el entorno natural y con el resto de la 
economía mundial en términos de flujos de 
materiales". [Fuente]

Estrés medioambiental, en el análisis 
insumo-producto, se define como el impacto 
medioambiental que se produce en la región 
objeto de análisis. Por tanto, existe un 
solapamiento entre el factor de estrés y la  
huella dado que ambos incluyen el impacto  
que se produce dentro de una región como 
resultado del consumo interno. Se diferencian 
de la siguiente manera: mientras que el estrés 
medioambiental restante está formado por los 
impactos que se producen dentro de una región 
como resultado del consumo en el extranjero 
(incorporado en las exportaciones), la huella 
incluye los impactos que se producen en el 
extranjero como resultado del consumo  
nacional (incorporado en las importaciones).

Emisiones: Las diferenciamos entre emisiones 
territoriales y basadas en el consumo, así como 
entre emisiones industriales y domésticas. Las 
emisiones territoriales se calculan en base al 
método tradicional de contabilidad de emisiones 
de GEI, centrándose en las emisiones domésticas, 
procedentes principalmente del consumo final de 
energía. Las emisiones basadas en el consumo se 
calculan mediante el análisis insumo-producto para 
tener en cuenta no solo las emisiones domésticas, 
sino también las que se producen a lo largo de la 
cadena de suministro del consumo de bienes y 
servicios. De este modo, se contabiliza el carbono 
incorporado en los productos importados. Al 
mismo tiempo, también diferenciamos entre las 
emisiones atribuidas a las actividades industriales 
y las directamente atribuibles al ámbito doméstico 
a través de actividades como la calefacción en los 
hogares y el transporte privado.

Los gases de efecto invernadero (GEI) son un 
grupo de gases que contribuyen al calentamiento 
global y al cambio climático. El término abarca 
siete gases de efecto invernadero divididos en dos 
categorías. Convertirlos en equivalente de dióxido 
de carbono (CO2e) mediante la aplicación de factores 
de caracterización permite compararlos y determinar 
su contribución individual y total al Potencial de 
Calentamiento Global (véase más abajo). [Fuente]

El Reciclado de Alto Valor se refiere a la medida en 
que, a lo largo de la cadena de reciclaje, se conservan 
o recuperan las características distintivas de un 
material (el polímero, el vidrio o la fibra de papel, por 
ejemplo) para maximizar su potencial de reutilización 
en una economía circular. [Fuente]

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una 
medida resumida de los logros promedios en 
dimensiones clave del desarrollo humano: una vida 
larga y saludable, poseer conocimientos y un nivel 
de vida digno. El IDH es la media geométrica de los 
índices de cada una de las tres dimensiones. [Fuente]

Los materiales, sustancias o compuestos se 
utilizan como insumos para la producción o la 
manufacturación debido a sus propiedades. Un 
material puede definirse en diferentes etapas de 
su ciclo de vida: materiales sin procesar (o crudos), 
materiales intermedios y materiales acabados. Por 
ejemplo, el mineral de hierro se extrae y transforma 
en hierro bruto, que a su vez se refina y transforma 
en acero. Cada uno de estos elementos puede 
denominarse como ‘material’. [Fuente]

La Huella Material, también denominada Consumo de 
Materia Prima, es la atribución de la extracción global 
de materiales a la demanda final interna de un país. En 
este sentido, la huella material representa el volumen 
total de materiales (Materia Prima Equivalente) 
incorporados en toda la cadena de suministro para 
satisfacer la demanda final. La huella material total, 
como se denomina en este informe, es la suma de 
la huella material correspondiente a la biomasa, los 
combustibles fósiles, los minerales metálicos y los 
minerales no metálicos. [Fuente]

Los flujos de materiales representan las cantidades 
de materiales en peso físico de que dispone una 
economía. Estos flujos de materiales comprenden la 
extracción de materiales dentro de la economía, así 
como las importaciones y exportaciones físicas (como 
la masa de bienes importados o exportados). Por lo 
general, se excluyen el aire y el agua. [Fuente]

La Extracción Neta en el Extranjero representa la 
diferencia entre la balanza comercial de productos y 
la de las materias primas necesarias para producirlos. 
La diferencia entre ambas representa la cantidad ‘real’ 
o neta de materias primas que se han extraído en el 
extranjero para satisfacer el consumo interno.

El Consumo de Materia Prima representa el uso 
final interno de los productos en términos de Materia 
Prima Equivalente. El Consumo de Materia Prima, 
denominado en este informe ‘huella material’, refleja 
la cantidad total de materia prima necesaria para 
producir los bienes utilizados por la economía. En otras 
palabras, la extracción de materiales necesaria para 
permitir el uso final de los productos. [Fuente]
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La Materia Prima Equivalente es una unidad 
virtual que mide qué cantidad de un material se 
extrajo del medio ambiente, en el país o en el 
extranjero, para fabricar el producto para su uso 
final. Las importaciones y exportaciones en Materia 
Prima Equivalente suelen ser muy superiores a su 
correspondiente peso físico, especialmente en el 
caso de los productos acabados y semiacabados. Por 
ejemplo, los bienes comercializados se convierten 
en su Materia Prima Equivalente para obtener una 
imagen más completa de la ‘huella material’, es decir, 
las cantidades de materias primas necesarias para 
proporcionar los respectivos bienes comercializados. 
Cuando la Materia Prima Equivalente es elevada 
significa que un país carga con una pesada ‘mochila 
ecológica’: el peso de los materiales extraídos de la 
naturaleza para fabricar un producto menos el peso 
del propio producto. [Fuente]

Los recursos incluyen, por ejemplo, la tierra cultivable, 
el agua dulce y los materiales. Se consideran partes 
del mundo natural que pueden utilizarse para 
actividades económicas que producen bienes y 
servicios. Los materiales son la biomasa (como los 
cultivos para alimentos, la energía, y los materiales 
de base biológica, así como la madera para usos 
energéticos e industriales), los combustibles fósiles 
(en particular el carbón, el gas y el petróleo para la 
energía), los metales (como el hierro, el aluminio y el 
cobre utilizados en la construcción y la fabricación de 
productos electrónicos) y los minerales no metálicos 
(utilizados para la construcción, en particular la arena, 
la grava y la piedra caliza). [Fuente]

Los materiales secundarios son materiales que  
han sido utilizados una vez y se recuperan y  
procesan nuevamente para su uso posterior.  
Se refiere a la cantidad del flujo de salida que puede 
recuperarse para ser reutilizado o refinado para  
volver a entrar en el flujo de producción. Uno de los 
objetivos de la desmaterialización es aumentar la 
cantidad de materiales secundarios utilizados en la 
producción y el consumo para crear una economía  
más circular. [Fuente]

El sector describe todo conjunto de agentes 
económicos implicados en la creación, entrega y 
captación de valor para los consumidores vinculado 
a su respectiva actividad económica. Aquí aplicamos 
diferentes niveles de agrupación, en línea con 
las clasificaciones utilizadas en Exiobase V3, una 
base de datos global, detallada, multirregional y 

ambientalmente ampliada de suministro y uso/ 
insumo – producto. Estas clasificaciones están 
estrechamente relacionadas con el marco europeo 
de clasificación sectorial NACE Rev. 2.

Recirculación socioeconómica es el término  
técnico de la Métrica de Circularidad. Comprende 
todos los tipos de residuos reciclados e 
infrarreciclados al final de su vida útil que se 
reintroducen en la producción como materiales 
secundarios. Los residuos reciclados procedentes 
del procesamiento y la fabricación de materiales 
(como la chatarra de acero reciclada de la fabricación 
de automóviles, por ejemplo) se consideran un 
flujo industrial interno y no se contabilizan como 
materiales secundarios. En el modelo subyacente 
de la economía física utilizado en este informe, 
los materiales secundarios proceden únicamente 
de los materiales desechados. Los flujos de salida 
procedentes del uso disipativo de materiales y de 
materiales quemados (uso energético) no pueden, 
por definición, reciclarse. Los materiales biológicos 
que se devuelven al medio ambiente (por ejemplo, 
esparciéndose por la tierra) en lugar de recircularse 
en ciclos técnicos (por ejemplo, madera reciclada) 
no se incluyen como parte del ciclo socioeconómico. 
La recuperación de energía (electricidad, calefacción 
urbana) a partir de la incineración de residuos  
fósiles o de biomasa tampoco se considera parte  
de la recirculación socioeconómica ya que no  
genera materiales secundarios.

El metabolismo socioeconómico describe cómo las 
sociedades metabolizan la energía y los materiales 
para mantenerse operativas. Al igual que nuestros 
cuerpos experimentan complejas reacciones 
químicas para mantener nuestras células sanas 
y en funcionamiento, una nación (o el planeta) 
experimenta un proceso similar: los flujos de energía 
y materiales se metabolizan para expresar funciones 
que sirven a los seres humanos y a la reproducción 
de las estructuras. El metabolismo socioeconómico 
se centra en los procesos biofísicos que permiten la 
producción y el consumo de bienes y servicios para 
atender a las necesidades de la humanidad, es decir, 
qué y cómo se producen los bienes (y por qué razón) 
y quién los consume. [Fuente]

El consumo total de materiales se calcula  
sumando el Consumo de Materia Prima (huella 
material) y el consumo de materiales secundarios 
(materiales recirculados).

APÉNDICE B: MEDICIÓN DE FLUJOS 
MATERIALES

Debido al nivel de detalle y a la complejidad del flujo 
de materiales a través de una economía, no se han 
analizado todos los flujos en todos los sectores. 
El lado izquierdo ilustra los cuatro grupos de 
materiales de extracción doméstica dominantes en 
ALC: minerales no metálicos (arena, grava y piedra 
caliza, por ejemplo), minerales metálicos (hierro, 
cobre y litio, por ejemplo), combustibles fósiles 
(petróleo crudo y gas fósil, por ejemplo) y biomasa 
(cultivos de alimentos y productos forestales, por 
ejemplo). También muestra el volumen de materiales 
que entran en la economía regional a través de las 
importaciones. Éstas se representan en términos 
de Materia Prima Equivalente, es decir, la cantidad 
total de extracción de materiales necesaria, en 
cualquier parte del mundo, para fabricar un 
producto comercializado. En conjunto, la extracción 
doméstica y la Materia Prima Equivalente de las 
importaciones constituyen los insumos totales de 
una economía (insumos de materias primas, que no 
incluyen los insumos de materiales secundarios).

Una vez en la economía, las materias primas 
extraídas o comercializadas (así como los 
componentes, semiproductos y productos 
comercializados o de producción nacional) se 
someten a operaciones que las transforman en 
productos finales o las convierten en parte del 
proceso de producción de otro producto final. 
Empezando por la extracción, los recursos 
materiales se procesan (de minerales a metales, por 
ejemplo), para convertirse en productos en la fase 
de producción. Los productos acabados satisfacen 
necesidades y deseos de la sociedad, como la 
nutrición, la vivienda y la movilidad, o se exportan. 
De estos materiales que entran en la economía 
nacional cada año, la mayoría son utilizados por 
la sociedad como Productos que Fluyen de vida 
corta y llegan a su fin de uso normalmente en un 
año, como una manzana, un envase de comida o 
un cepillo de dientes estándar. Al final de su vida 
útil, los materiales de los Productos que Fluyen 
suelen perderse o reintegrarse en la economía. Los 
materiales restantes pasan a formar parte de las 
existencias a largo plazo, denominadas Productos 
que Perduran. Se trata de productos como bienes de 
equipo, edificios e infraestructuras.

APÉNDICE C: FUNCIONAMIENTO DE L AS 
CUATRO ESTR ATEGIAS CIRCUL ARES JUNTAS 

Existen solapamientos potenciales entre algunas de 
las cuatro estrategias circulares: reducir, ralentizar, 
regenerar y recircular. Por ejemplo, las intervenciones 
de ralentización y recirculación a menudo funcionan 
juntas. Al recoger piezas de repuesto para volver 
a utilizarlas, estamos recirculando (reutilizando 
componentes) y ralentizando al prolongar la vida útil 
del producto para el que se utilizan los componentes. 
Y, en última instancia, la ralentización de los flujos 
puede dar lugar a una reducción de los mismos: al 
hacer que los productos duren más, se necesitarán 
menos productos nuevos de sustitución, lo que se 
traduce en un menor uso de materiales. También hay 
que tener en cuenta las posibles implicancias entre 
las cuatro estrategias. Si se utilizan menos materiales 
para la fabricación (reducción), habrá menos chatarra 
disponible para la recirculación. Del mismo modo, si 
bienes como los electrodomésticos y los vehículos 
se utilizan durante más tiempo (ralentización), su 
eficiencia energética disminuye en comparación 
con los modelos más nuevos, lo que impide la 
reducción. Utilizar los productos durante un largo 
tiempo (retrasando los flujos) disminuye el volumen 
de materiales disponibles para la recirculación: esto 
puede tener un impacto significativo en sectores de 
alto consumo de materiales como el de la construcción, 
donde aumentar la disponibilidad de materiales 
secundarios es especialmente importante. Además, 
algunas estrategias para reducir los flujos, como el 
aligeramiento de los materiales, pueden reducir la 
calidad de los productos y, por tanto, su vida útil, lo 
que dificulta aún más la ralentización de los flujos.332
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APÉNDICE D: DINÁMICAS QUE INFLUYEN EN 
L A MÉTRICA DE CIRCUL ARIDAD

Aplicar nuestra metodología de la Brecha de 
Circularidad a los países es complejo y nos ha obligado 
a tomar una serie de decisiones metodológicas. En 
un intento de generar información práctica para las 
economías nacionales y permitir la comparación entre 
países, nuestros Circularity Gap Reports adoptan una 
perspectiva de consumo: solo tenemos en cuenta los 
materiales que se consumen en el país y asignamos 
la responsabilidad a los consumidores excluyendo las 
exportaciones. Sin embargo, nuestro enfoque tiene 
algunas limitaciones: cuanto más ‘abierta’ es una 
economía, más susceptible es a las limitaciones tanto 
del análisis del flujo de materiales como del análisis 
insumo-producto, este último en particular. Algunas de 
estas limitaciones son las dificultades para calcular el 
contenido de importaciones en las exportaciones.

En segundo lugar, la mayor parte de la producción está 
impulsada, en última instancia, por la demanda de 
determinados productos o servicios por parte de los 
consumidores. En un mundo cada vez más globalizado, 
la cadena que conecta la producción con el consumo 
se enreda más entre las regiones. Los indicadores 
basados en la demanda, aplicados en este análisis, 
provocan que el estrés medioambiental se reasigne 
de los productores a los consumidores finales. 
Esto garantiza la transparencia para los países con 
altos niveles de importación y también respalda las 
políticas destinadas a reducir o modificar la demanda 
de los consumidores ayudándoles a comprender las 
implicaciones materiales de sus elecciones, así como a 
garantizar que los costos y las responsabilidades por el 
agotamiento de los recursos y la escasez de materiales 
se asignen a entidades y regiones en función de su 
papel como impulsores de los procesos de producción 
mediante el consumo.

En tercer lugar, al considerar lo que consumen los 
residentes de ALC para satisfacer sus necesidades, 
debemos aplicar una óptica matizada a las 
importaciones directas, es decir, calcular la huella 
material completa de los productos. Calcular la 
huella material de las materias primas es sencillo, 
pero no así de los productos semiacabados y 
acabados. Para representar la huella material real 
en las importaciones y exportaciones, aplicamos los 
coeficientes de Materia Prima Equivalente en este 
estudio. 

Por último, la Métrica de Circularidad representa 
los esfuerzos de un país por utilizar materiales 
secundarios, esto incluye los residuos recogidos 
en otro país y posteriormente importados para 
uso nacional. La cantidad total de residuos 
reciclados en las operaciones de tratamiento se 
ajusta, por tanto, sumando las importaciones de 
residuos y restando las exportaciones de residuos 
y los subproductos recuperados a la cantidad de 
residuos reciclados en las plantas de recuperación 
nacionales. Cuando ajustamos los volúmenes 
de residuos reciclados en las operaciones de 
tratamiento utilizando las importaciones y 
exportaciones de materiales secundarios, el 
‘crédito’ por el ahorro de materiales vírgenes 
se atribuye al país que utiliza esos materiales 
secundarios recuperados de los antiguos 
‘residuos’. Esta perspectiva es similar a la lógica de 
las cuentas nacionales en las que la mayoría de las 
reasignaciones se dirigen al uso final. En el caso 
de ALC, la región importa más residuos reciclables 
(10 millones de toneladas) de los que exporta (7 
millones de toneladas), por lo que tiene un ‘crédito’ 
positivo por recuperar más residuos a través de las 
importaciones que la cantidad que exporta.

Sin embargo, también es posible adoptar un 
enfoque más ‘orientado a la producción’ en el que 
el ‘crédito’ por los esfuerzos de reciclado se otorga 
al país que recoge y prepara los residuos para 
su futura recirculación. Esta es, por ejemplo, la 
perspectiva adoptada por Eurostat en su cálculo de 
la Tasa de Uso de Materiales Circulares. Para más 
información al respecto, consulte el documento 
‘Metodología'. 

APÉNDICE E: DESAFÍOS PRÁCTICOS EN LA 
CUANTIFICACIÓN DE LA CIRCULARIDAD

La economía circular está llena de complejidades, 
cuantificarla en una sola cifra presenta algunas 
limitaciones. Las detallamos a continuación:

• La circularidad es más que la recirculación (en 
peso) únicamente. Una economía circular se 
esfuerza por mantener los materiales en uso y 
conservar el valor al nivel más alto posible con el 
objetivo de disminuir el consumo de materiales. La 
recirculación de materiales medido por la Métrica 
de Circularidad es solo un componente de la 
circularidad: no medimos la retención de valor, por 
ejemplo. La Métrica se centra en la recirculación 
de materiales en peso al final de su vida útil que 
vuelven a entrar en la economía, pero no tiene en 
cuenta en qué composición ni con qué nivel de 
calidad. Como tal, cualquier pérdida de calidad 
y degradación en el procesamiento quedará 
desconsiderada. 

• La Métrica se centra en un aspecto de la 
sostenibilidad. Nuestra Métrica de  
Circularidad se centra únicamente en el uso 
de materiales: la proporción de materiales 
recirculados respecto al total de materiales 
utilizados. No tiene en cuenta otros aspectos 
cruciales de la sostenibilidad, como el impacto en 
la biodiversidad, la contaminación,  
la toxicidad, etc.

• La falta de consistencia en la calidad de los 
datos. Mientras que los datos sobre la extracción 
y el uso de materiales son relativamente sólidos, 
los datos sobre la fase de fin de vida útil a menudo 
pueden ser deficientes, lo que plantea dificultades 
a la hora de cuantificar los flujos y las existencias.

• Cifras relativas en comparación con cifras 
absolutas. La Métrica de Circularidad tiene 
en cuenta la proporción relativa de materiales 
recirculados en relación con el consumo total de 
materiales. Mientras la cantidad de materiales 
recirculados aumente en relación con la extracción 
de nuevos materiales, la estadística mejorará, 
a pesar de que se extraigan más materiales 
vírgenes, lo que va en contra del objetivo principal 
de una economía circular.

• No es factible alcanzar el 100% de circularidad. 
Existe un límite práctico para el volumen de 
materiales que podemos recircular (en parte 
debido a limitaciones técnicas) y, por tanto, 
también el grado en que podemos sustituir 
los materiales vírgenes por otros secundarios. 
Algunos productos, como los combustibles fósiles, 
se queman durante su uso y, por tanto, no pueden 
volver a incorporarse a la economía, mientras que 
otros, como los edificios o la maquinaria, quedan 
bloqueados y no disponibles para su reciclado 
durante muchos años. Los productos que se 
pueden reciclar, como los metales, los plásticos y 
el vidrio, solo pueden ser reciclados unas pocas 
veces, ya que cada ciclo suele dar como resultado 
una menor calidad y puede seguir requiriendo 
algunos insumos de materiales vírgenes. Por ello, 
no es factible alcanzar el 100% de circularidad, lo 
que exige un enfoque más matizado para calcular 
la circularidad y fijar objetivos.

APÉNDICE F: SUPUESTOS PAR A L A 
EL ABOR ACIÓN DE ESCENARIOS

Aproximadamente una cuarta parte de todos los 
materiales domésticos consumidos se convirtieron 
en residuos sólidos en el mismo periodo contable. 
De los 1.55 mil millones de toneladas (contenido 
en materia seca) del total de residuos generados, 
550 millones de toneladas se trataron dentro 
del ciclo técnico, mientras que 1.000 millones de 
toneladas se trataron dentro del ciclo biológico (es 
decir, se devolvieron al medio ambiente mediante 
esparcimiento en tierra, compostaje, digestión 
anaerobia o incineración/quema al aire libre).
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PRIMER ESCENARIO: CAMBIAR A UN SISTEMA 
ALIMENTARIO CIRCULAR

Transición a una producción de alimentos más 
sostenible

Esta intervención en la oferta supone un cambio 
hacia la agricultura orgánica, estacional y local, lo 
que en la práctica se traduce en una menor demanda 
de fertilizantes sintéticos y servicios de transporte. 
Suponemos que la producción de la agricultura 
orgánica se mantiene igual a la de la agricultura 
convencional, en parte debido a la gran variación 
entre los estudios que comparan ambos métodos.333 
Debido a la naturaleza de nuestro enfoque 
metodológico, ofrecemos una evaluación profunda 
de los cambios en la huella de carbono, incluidos 
los cambios en la gestión del uso de la tierra. Se ha 
estimado el efecto de las emisiones de UTCUTS, 
aunque no el desglose detallado sobre los efectos 
del aumento de las prácticas agrícolas regenerativas, 
como la agrosilvicultura o el papel de la biorrefinería 
y la producción de biocombustibles sostenibles, por 
ejemplo. Sin embargo, vale la pena mencionar que 
estos pueden desempeñar sin duda un papel clave 
en el avance de la circularidad y la disminución de las 
presiones ambientales.334

Reducir la pérdida de alimentos y valorizar los 
residuos alimentarios

Cumpliendo la meta 12.3 de los ODS, se elimina 
la mitad de los residuos alimentarios evitables. 
Asumimos implícitamente que estos residuos 
evitados se reciclan, ya sea como sustitución de 
cultivos forrajeros, como compost para el reciclaje de 
nutrientes, o mediante digestión anaerobia para la 
producción de biogás, por ejemplo.

Fomentar una dieta equilibrada

Al elaborar este modelo de doble intervención, 
aplicamos medidas desde la perspectiva de la 
demanda compuestas por tres capas. En primer 
lugar, el consumo medio de alimentos per cápita 
de los residentes en ALC se reduce a 2.700 calorías 
diarias desde las 3.400 actuales, como medida 
indirecta para adoptar una dieta equilibrada.335 En 
segundo lugar, se explora un escenario alternativo 
de composición de la dieta para satisfacer la 
ingesta calórica mencionada. El escenario se basa 
en el cambio de la dieta estándar de ALC hacia 
una dieta mayoritariamente vegetariana. La ‘dieta 

mediterránea’ contempla una reducción del consumo 
de productos cárnicos (un 80% respecto a la ingesta 
calórica actual), acompañada de un aumento 
equivalente de la ingesta calórica de cereales, frutas, 
verduras y frutos secos, pescado y lácteos en partes 
iguales.336 Hemos utilizado esta dieta para este 
modelo ya que se recomienda predominantemente 
una dieta baja en consumo de carne.337

ESCENARIO TRES: DESARROLLAR LA 
MANUFACTURACIÓN CIRCULAR 

Implementar la manufacturación eficiente en el 
uso de los recursos y la Industria 4.0

Al esquematizar esta intervención desde la 
perspectiva de la oferta, consideramos una 
combinación de estrategias. Suponemos que 
principalmente los metales, pero también otros 
insumos técnicos menores para productos 
específicos, se reducen en un 28% debido a mejoras 
en los procesos. También esquematizamos el 
impacto de reducir las pérdidas relativas a la 
producción y desviar los desechos de la industria 
manufacturera hacia otros sectores, reduciendo así 
el consumo de materiales vírgenes.

Emplear modelos de negocio circulares a través 
de estrategias de I+D para maquinaria, equipos y 
vehículos.

Para esta intervención, primero esquematizamos 
una combinación de medidas desde la perspectiva 
de la oferta. En el caso de la remanufacturación y el 
reacondicionamiento, el volumen global de ventas 
sigue siendo el mismo debido a la redistribución 
y reventa de los productos remanufacturados/
reacondicionados, lo que crea un nuevo ciclo de 
vida. Por lo tanto, el desplazamiento de nuevas 
ventas implica una reducción neta de los insumos 
necesarios para producir el mismo volumen de salida 
de productos. La aplicación de medidas tanto desde 
la perspectiva de la oferta como de la demanda 
para la reparación, mejora y reutilización produciría 
mayores beneficios. Esto podría incluir nuevos 
modelos de negocio orientados a los servicios 
(alquiler y leasing, por ejemplo) y una gestión más 
flexible de la cadena de suministro (logística inversa, 
por ejemplo) donde las empresas manufactureras 
pueden captar valor devolviendo bienes a la cadena. 
Por ejemplo, las empresas que venden maquinaria 
pueden decidir arrendarla mediante alquiler o 
leasing a los clientes y, en última instancia, repararla 

y/o refabricarla para prolongar su vida útil. Para 
esta estrategia, suponemos que el volumen global 
de ventas se reduce debido a que la prolongación 
de la vida útil del producto excluye la necesidad  
de nuevas compras.

ESCENARIO CINCO: REDUCIR LA GENERACIÓN 
DE RESIDUOS Y MEJORAR SU RECIRCULACIÓN. 

Renovar la gestión de residuos 

Se supone un aumento de la cuota de recirculación 
de materiales técnicos desde el 3% actual hasta 
los niveles medios de los países con un Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) medio (13%), mundial (20%) 
y países con IDH alto (33%).

Mejorar la comunicación de datos

Al realizar el análisis se observó que la proporción 
de residuos no orgánicos (o inertes) generados en 
relación con la cantidad de materiales que no son 
derivados de biomasa consumidos en la economía 
regional (13%) es muy baja en comparación con el 
promedio mundial (35%), así como en relación a 
los niveles promedio del grupo de países de ALC 
de ingresos predominantes (23.7% para los países 
de ingreso medio-alto y 71.1% para los países de 
ingreso alto). Se supone que una proporción tan baja 
es consecuencia de una proporción de residuos no 
declarados/no contabilizados mucho mayor que la 
estimada inicialmente durante el trabajo preliminar 
(en torno al 5%). Por lo tanto, la cantidad total de 
residuos generados se recalculó como el 23.7% 
y el 35% del consumo interno de materiales no 
derivados de biomasa, asumiendo así un aumento 
de la cantidad de residuos declarados, recogidos 
y gestionados en línea con los países de ingreso 
medio-alto y la media mundial, respectivamente. 
La recogida y disponibilidad de residuos para su 
posterior tratamiento es la condición previa para un 
aumento de la cantidad de residuos reciclados y, por 
tanto, de materiales secundarios.

La combinación de estos tres supuestos de 
recolección y comunicación de información junto 
con los relativos a la recirculación de los materiales 
técnicos proporciona doce escenarios con  
volúmenes de material técnicamente reciclado  
desde las 17,3 Tm actuales hasta las 489 Tm del 
escenario más ambicioso.

¿QUÉ ESTR ATEGIAS ‘R ’ 
CONSIDER AMOS Y QUÉ 
SIGNIFICAN?

• Remanufacturación: procedimiento 
en el que todos los componentes de un 
producto se desmontan por completo 
hasta sus piezas más pequeñas, se 
inspeccionan en detalle y se reutilizan 
para un nuevo ciclo de vida completo.

• Reacondicionamiento: procedimiento 
para mejorar la calidad de un producto 
hasta un nivel especificado.

• Reparación de partes de un producto 
que limitan su rendimiento y el 
mantenimiento de piezas que puede 
ayudar a prolongar su vida útil. Esto 
puede ocurrir a nivel interindustrial 
o realizarse después de que los 
consumidores adquieran el bien. 
Del mismo modo, pueden realizarse 
actualizaciones para mejorar la 
funcionalidad de un producto y 
prolongar su vida útil: esto va más 
allá de la reparación e implica una 
mejora del producto, por ejemplo, 
aumentando los atributos relacionados 
con la mecánica, la electricidad o las 
TIC, según el producto.

• Reutilización: la prolongación de 
la vida útil de un producto que, por 
tanto, desplaza la venta de bienes 
nuevos. Este supuesto se deriva del 
hecho de que, a menudo, los productos 
siguen siendo utilizables (incluso 
sin reparaciones y mantenimiento 
adicionales) pero llegan antes a su 
fin de uso debido a las actitudes y 
comportamientos de los consumidores.
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APÉNDICE G: METODOLOGÍA, SUPUESTOS 
CLAVE Y LIMITACIONES DEL ANÁLISIS DEL 
POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO

El objetivo clave del análisis presentado en el capítulo 
5 de este informe es ayudar a descubrir cómo la 
adopción de estrategias, políticas y modelos de 
negocio de economía colaborativa podría repercutir 
en los mercados laborales de la región de ALC. El 
impacto de la creación potencial de empleo se ha 
estimado para varias intervenciones elaboradas 
dentro de los sectores de la agroalimentación, 
manufacturación, movilidad y gestión de residuos.

La metodología sigue un enfoque de tres pasos para 
medir el potencial de creación de empleo de las 
intervenciones de política circular:

1. En primer lugar, empezamos por rediseñar 
los incentivos y el sistema fiscal regional. El 
sistema fiscal actual no incentiva la adopción 
de estrategias circulares ni desincentiva las 
prácticas que conducen sistemáticamente a 
la degradación medioambiental. Por lo tanto, 
abogamos por un cambio cuantitativo en los 
ingresos fiscales como proporción del PIB y 
presentamos instrumentos fiscales alternativos 
para estimular un mayor rendimiento 
medioambiental y social en la región.

2. En el segundo paso, asignamos los ingresos 
adicionales recaudados mediante una 
estrategia de priorización de inversiones 
basada en múltiples criterios. Inicialmente, se 
realizó una consulta a las partes interesadas a 
través de una encuesta en línea para priorizar 
los sectores con mayor potencial de impacto 
positivo en la creación de empleo. A partir de 
esta selección inicial, tuvimos en cuenta tres 
indicadores clave (huella material, huella de 
carbono y empleo total) para priorizar aún 
más hacia dónde debía dirigirse la mayor 
inversión. Dentro de cada sector, clasificamos 
las intervenciones en función de su potencial 
transformador338 o de desarrollo de 
capacidades.339 A continuación, procedimos a 
una asignación adicional de la inversión entre 
estas intervenciones en cada sector en función 
de los costos de ejecución de menor a mayor.

SUPUESTOS CLAVE Y LIMITACIONES 
METODOLÓGICAS

Supuestos clave

1. Nuestro supuesto es que la modificación de 
los gravámenes fiscales generará ingresos 
adicionales, lo que constituye la base para 
estimar el potencial de creación de empleo 
mediante la asignación de inversiones públicas. 
Sin embargo, la naturaleza no lineal de la 
elasticidad de los precios puede dar lugar a 
variaciones en los ingresos fiscales generados 
por las políticas fiscales, lo que supone una 
limitación en nuestro análisis.

2. Suponemos que solo determinadas 
intervenciones tienen capacidad de creación 
de empleo mientras que otras estimulan una 
transformación de los puestos de trabajo y 
de las habilidades. No tenemos en cuenta la 
pérdida potencial de empleo en nuestro modelo 
ni examinamos cuantitativamente el impacto de 
estas políticas sobre los trabajadores informales. 

Principales limitaciones: vacíos de datos y 
metodológicos 

1. La metodología no evalúa cuantitativamente 
la pérdida de puestos de trabajo, sino que 
hace hincapié en la importancia de asignar 
inversiones para apoyar la transformación 
del empleo. Esquematizar la pérdida de empleo 
es un desafío341 por lo que se ha adoptado un 
enfoque conservador. Además, las estimaciones 
de creación de empleo no se basan en datos 
de todos los países de ALC. Sin embargo, se 
reconoce que la actualización de capacidades es 
crucial para mitigar la posible pérdida de empleo 
y se hace hincapié en la estimación de la creación 
de empleo en diferentes sectores abordando a 
la vez la pérdida de empleo mediante esfuerzos 
específicos de reentrenamiento.

2. Nos centramos principalmente en las políticas 
de capacitación que aumentan directamente 
el número de trabajadores calificados y 
estimulan indirectamente la demanda de 
estas capacidades en el mercado laboral. Sin 
embargo, no hemos abordado cuantitativamente 
los retos estructurales y altamente localizados a 
los que se enfrentan los distintos segmentos de 
la mano de obra que participan en las diversas 
intervenciones circulares.

3. El análisis cuantifica las inversiones 
necesarias para contratar trabajadores en 
los sectores de la economía circular, pero 
no evalúa el potencial de ‘formalización’ de 
estas políticas. En un mercado laboral en el que 
se considera que aproximadamente el 50% de 
la mano de obra trabaja en el sector informal, 
ésta es tan solo una representación parcial del 
cambio en la mano de obra.

4. Este análisis se ha centrado exclusivamente 
en los recursos públicos recaudados a 
través de los impuestos ya que la inversión 
privada no es fácil de captar. Esta limitación 
en la recopilación de datos resulta en una 
representación restringida del potencial de 
creación de empleo en la región. Además, debido 
a la disponibilidad de datos y a la ausencia 
de informes o investigaciones exhaustivos, el 
análisis tuvo que limitarse al empleo formal 
y a las actividades económicas registradas 
formalmente a la hora de esquematizar las 
posibles repercusiones económicas y sociales de 
las intervenciones de economía circular.

5. Debido al alcance regional del análisis, no 
hemos considerado los diferentes caminos 
nacionales que podría tomar nuestra 
intervención circular regional dadas las 
diversas condiciones políticas y económicas que 
presenta la región de ALC.

3. Por último, evaluamos el impacto del apoyo 
a estas intervenciones de desarrollo de 
capacidades en el mercado laboral utilizando 
multiplicadores de empleo. Calculamos la 
creación potencial de puestos de trabajo neta en 
sectores estratégicos para la economía circular 
utilizando los multiplicadores de empleo de 
Exiobase.340
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