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El Informe anual 2022-2023 de la Fundación Carolina pretende responder  

a la pregunta de hacia dónde se dirige América Latina en un contexto de 

renovada incertidumbre, a partir de los siguientes ejes temáticos: el momento 

económico y político regional y global; los profundos cambios sociales; las 

luchas por la igualdad de género; la cuestión ambiental y la emergencia 

climática; el cambio tecnológico y la digitalización; la seguridad y la violencia, 

y el regionalismo y la integración. En su elaboración ha participado un 

destacado grupo de especialistas, que colaboran o son miembros del área  

de Estudios y Análisis de la Fundación Carolina 

  

La Fundación Carolina es una institución para la promoción de las relaciones 

culturales y la cooperación entre España y los países de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones, en particular en el campo científico, cultural  

y de la educación superior. En virtud de su naturaleza público-privada, de su 

inversión en capital humano e investigación, y de las relaciones que mantiene 

con las cancillerías e instituciones académicas iberoamericanas, la Fundación 

Carolina es un instrumento singular de la cooperación española en favor del 

progreso científico, el fortalecimiento institucional y la movilidad académica 

para impulsar la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Introducción  
 

La crisis ecológica global encuentra a América Latina en un difícil proceso de 
transición a futuros sustentables, en un contexto atravesado por dinámicas 
que la tensionan en direcciones opuestas. El endeudamiento externo y la per-
sistencia de perfiles productivos primarios de actividades extractivas convi-
ven con una creciente politización de las demandas socioambientales en 
sintonía con la intensidad que adquiere la crisis ecológica global. Este proceso 
se expresa en la esfera público-mediática como un debate acerca de las con-
tradicciones o complementariedades entre el desarrollo y el ambiente. Allí se 
manifiestan y condensan de manera reduccionista algunas de las aristas de 
una nueva política del Antropoceno, a saber: los conflictos, consensos y dile-
mas de los que dependen las posibilidades de transición ecológica hacia nue-
vos paradigmas de gobernanza del sistema terrestre (Arias Maldonado, 2000; 
Biermann, 2014; Crutzen y Stoermer, 2000).  

El presente informe ofrece un análisis breve de la situación de América 
Latina durante 2021, combinando el estudio de elementos de coyuntura con 
tendencias de largo plazo. Para ello haremos un relevamiento de una selec-
ción de acontecimientos representativos de las tensiones y las dinámicas de 
transformaciones en curso en la región. Indefectiblemente, el recorte temá-
tico no es exhaustivo, dado que no refleja los múltiples procesos en los que la 
política de la transición ecológica se despliega en la actualidad. No obstante, 
reúne acontecimientos vinculados a las problemáticas del calentamiento glo-
bal en la región en tres de sus dimensiones: (1) las implicancias de los eventos 
climáticos extremos en contextos de desigualdad; (2) los desafíos de las tran-
siciones energéticas, y (3) la diplomacia climática en la gobernanza interna-
cional del ambiente.  

Estas dimensiones ofrecen un punto de entrada en los dilemas que en-
frenta América Latina como una región del Sur global frente a las necesidades 
del desarrollo sostenible.  

 

 
 
 
 
5. AMÉRICA LATINA FRENTE  
AL CAMBIO CLIMÁTICO: PEQUEÑOS 
AVANCES EN TIEMPOS INCIERTOS  

 
MARCELO I. SAGUIER 

Investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas  
y Técnicas, y profesor en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional  
de San Martín, Argentina
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Eventos climáticos extremos: adaptación en contextos  
de desigualdad  

 
El informe de 2022 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) anuncia que América Latina y 
el Caribe será una de las regiones del mundo más afectadas por los eventos 
climáticos extremos provocados por el calentamiento global (IPCC, 2022: cap. 
12). Los riesgos y vulnerabilidades de la región quedaron de manifiesto du-
rante 2021 y señalaron la magnitud de los desafíos que se avecinan y la nece-
sidad de acciones de adaptación, inmediatas y contundentes. Centroamérica 
y el Caribe fueron fuertemente golpeadas por los huracanes Eta e Iota, que 
azotaron la región en noviembre del 2020, uno de los peores desastres climá-
ticos que han tenido lugar en las últimas dos décadas. Se estima que resulta-
ron afectadas 7 millones de personas en 10 países. Guatemala fue el más 
damnificado, seguido por Honduras y Nicaragua. La destrucción de hogares, 
infraestructuras y medios de vida provocó el desplazamiento de grandes can-
tidades de población, proceso al que se sumaron 1,7 millones de nuevos des-
plazados solamente a lo largo del 2021 (Noticias ONU, 2021). Durante 2021, 
continuaron sintiéndose las consecuencias de los estragos en la falta de agua, 
el saneamiento inadecuado, las viviendas deficientes y la inseguridad alimen-
taria, a los que se sumaron el deterioro económico y sanitario de la pandemia 
de la COVID-19 (GRID, 2022).  

Lejos de ser hechos aislados, la crisis humanitaria ocurrida en Centroa-
mérica es parte de una tendencia que se incrementará en el futuro. La des-
trucción provocada por los huracanes y otros eventos climáticos ha llevado al 
surgimiento del fenómeno de los “refugiados climáticos” en todo el mundo, 
como resultado de grandes desplazamientos internos y transfronterizos de per-
sonas (GRID, 2022), que da cuenta de una nueva realidad frente a la cual el de-
recho internacional y la política aún no han sabido dar respuestas. Se abre así un 
espacio para discutir nuevos criterios que definan las responsabilidades de los 
Estados para garantizar la protección de personas vulneradas en sus derechos 
por afectaciones derivadas de la crisis climática (Borrás Pentinat, 2006). Esto 
cobra especial relevancia cuando se trata de desplazados provenientes de regio-
nes del mundo que han tenido históricamente menor responsabilidad en la ge-
neración de gases de efecto invernadero que provocan alteraciones climáticas 
(Oxfam, 2020; Noticias ONU, 2020). A las causas habituales que inciden en las 
migraciones desde Centroamérica y el Caribe se suman los factores climáticos. 
Una tendencia que, lejos de revertirse, se incrementará progresivamente con 
las transformaciones en curso del sistema climático.  

Las fuertes precipitaciones e inundaciones fueron otro rasgo de eventos 
climáticos que produjo considerables afectaciones en América Latina durante 
2021. En muchos casos fueron también causantes de desplazamientos de per-
sonas. Brasil registró 411.000 desplazamientos por inundaciones en 2021, 
170.000 de ellos en lo que se consideró el diciembre más húmedo de los últi-
mos 15 años. Las pérdidas agrícolas fueron significativas, en particular para 
las comunidades indígenas que dependen de la agricultura y de la pesca para su 
subsistencia. Varios municipios declararon el estado de emergencia por el des-
bordamiento de ríos provocado por las lluvias. Venezuela y Colombia también 
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experimentaron fuertes precipitaciones que provocaron desplazamientos 
(GRID, 2022). 

Los incendios forestales causaron desplazamientos ese año con al menos 
1.100 evacuaciones en México y 815 en Chile, aunque se estima que se trata de 
cifras mayores. Durante 2021, los incendios forestales en Brasil estuvieron rela-
cionados con la desforestación por la tala de madera, la reconversión de los te-
rritorios para la explotación agroindustrial y ganadera, y con actividades 
extractivas ilegales. La tasa de deforestación en la Amazonía aumentó entre 2019 
y 2021 un 79% en comparación con la registrada entre 2016 y 2018. A su vez, esta 
tasa es aún mayor para las tierras indígenas, donde aumentó un 138% (GRID, 
2022). La desforestación es un multiplicador de los factores climáticos que inci-
den en la ocurrencia de incendios. En marzo de 2022 el Supremo Tribunal Fe-
deral de Brasil inició acciones judiciales contra el gobierno de Jair Bolsonaro por 
sus acciones contra el ambiente, entre las que destaca la deforestación.  

Las sequías son otro de los eventos climáticos extremos generados por 
el calentamiento global que produjo estragos en 2021. Brasil atravesó la peor 
sequía en 91 años, la cual generó una crisis energética por el bajo caudal de 
los ríos que suministran agua a las represas hidroeléctricas, una de sus prin-
cipales fuentes energéticas. A la vez, esta situación generó pérdidas econó-
micas que condicionaron la recuperación posterior a la pandemia (Troncoso, 
2021). Chile continuó padeciendo una megasequía que ya lleva 13 años pro-
vocando un déficit hídrico anual del 60% con un impacto considerable en la 
agricultura y el suministro de agua para el consumo humano. Se implemen-
taron medidas de racionamiento del agua en muchas ciudades y pueblos. 
Según las proyecciones del balance hídrico nacional, se estima que la actual 
megasequía podría transformarse en una nueva normalidad (Del Pino, 2022).  

El padecimiento de la sequía en el contexto político de una Convención 
Constitucional en marcha para redactar una nueva Carta Magna en Chile con-
tribuyó a que la temática del agua adquiriera una gran gravitación en los debates 
sobre derechos y modelos de desarrollo. El uso del agua para actividades desti-
nadas a las exportaciones, como la minería y la agricultura, contrasta con mayor 
nitidez con las demandas sociales de hacer del acceso a este recurso un derecho 
humano. La victoria de Gabriel Boric no estuvo desligada del tratamiento de la 
cuestión del agua y las problemáticas socioambientales, como se reflejó en sus 
posicionamientos públicos durante 2021 de cara a la elección presidencial.  

En Paraguay la recurrencia de sequías y heladas es otra de las manifes-
taciones de las alternaciones del sistema climático que afecta en mayor mag-
nitud a los eslabones más débiles de los sistemas agroalimentarios en los que 
participan pequeños productores campesinos. Los perjuicios en las cosechas 
de pequeños productores llevaron a la Federación Nacional Campesina a mo-
vilizarse en una marcha nacional para protestar ante la falta de apoyo frente 
a la crisis climática. El reclamo se centró en la ausencia de políticas para apo-
yar la agricultura campesina frente a este tipo de eventos climáticos cada vez 
más recurrentes. Asimismo, alertaron de que la falta de asistencia estatal es 
intencional, ya que la pérdida de cosechas se convierte luego en un motivo 
para ser expulsados de sus tierras (La Nación, 2021).  

Como ponen de relieve los ejemplos mencionados, los eventos climáti-
cos extremos traen aparejadas crisis humanitarias, ambientales y económicas 
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con impactos diferenciales en los sectores más vulnerables. Los sistemas ali-
mentarios son especialmente sensibles a las modificaciones climáticas, afec-
tando a la alimentación y sustentación de los sectores más desprotegidos.  

El informe del IPCC de 2022 destaca el incipiente desarrollo de estrate-
gias de adaptación para la producción agrícola como respuesta a los cambios 
actuales y proyectados en el clima. Se trata de diversas acciones y enfoques 
que incluyen la conservación y la gestión del suelo y el agua, la diversificación 
de cultivos, la agricultura climáticamente inteligente, los sistemas de alerta 
temprana, el desplazamiento al alza de las plantaciones para evitar el calen-
tamiento del hábitat y las plagas, y la mejora de la gestión de los pastos y el 
ganado. El IPCC identifica, a su vez, barreras a la adaptación, como la falta 
de programas educativos para los agricultores, el conocimiento adecuado de 
la adaptación específica del sitio y las limitaciones institucionales y financie-
ras (IPCC, 2022: capítulo 12). 

Las distintas opciones de estrategias de adaptación dan cuenta de las ca-
racterísticas de los modelos alimentarios de cada lugar, las relaciones de 
poder de sus actores y el grado de legitimidad que disponen en cada caso. En 
lo relativo a la agricultura climáticamente inteligente, durante 2021 transcurrió 
un hecho de trascendencia para el futuro de los sistemas alimentarios globa-
les. Argentina desarrolló una variedad de trigo genéticamente modificado 
(trigo HB4), resistente a las sequías. El HB4 se presenta como una posibilidad 
para aumentar la productividad del agro en tiempos inciertos de variaciones 
climáticas, además de atender los riesgos a la seguridad alimentaria genera-
dos por el calentamiento global. Desarrollada por una empresa biotecnológica 
local con apoyo público, la patente del HB4 pertenece enteramente al Estado 
argentino. Esto marca una diferencia en un sector fuertemente monopolizado 
por empresas privadas y transnacionales.  

La viabilidad comercial del HB4 depende de la aceptación de los mer-
cados importadores de trigo y harina de trigo. Brasil, uno de los principales 
destinos de las exportaciones de trigo de Argentina, aprobó la comercializa-
ción de harina con HB4 en 2021 (Gilbert y Carvalho, 2021). La decisión dio 
impulso a un proceso de apertura de un mercado global de trigo genéticamente 
modificado, algo inédito dadas las restricciones vigentes en todo el mundo por 
consideraciones de salud humana y ambiental. Al año siguiente, alentados 
por las disrupciones en el comercio internacional de granos generadas por la gue-
rra en Ucrania, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos se plegaron a la deci-
sión de Brasil de permitir el ingreso al trigo HB4 (El Cronista, 2022).  

El significado de este acontecimiento debe ser enmarcado en el plano 
de una disputa por la adaptación y gobernanza de los sistemas alimentarios 
globales ante el cambio climático. La biotecnología abona el enfoque de una 
agricultura climáticamente inteligente. Un enfoque que es coherente con el mo-
delo de agricultura industrial vigente, responsable de la crisis climática (Clapp 
et al., 2018), que además depende del uso intensivo de agroquímicos cuestio-
nados por su impacto en la salud, el ambiente y la pérdida de biodiversidad. 
La captura de la agricultura climáticamente inteligente por los intereses del 
agronegocio presenta un escenario adverso a otras posibles estrategias de 
adaptación para la agricultura, como por ejemplo la producción agroecológica 
socialmente inclusiva. Esta se presenta como una alternativa más favorable 
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para aumentar la resiliencia de los sistemas alimentarios ante las variaciones 
climáticas, además de sus otros beneficios.  

Los efectos del cambio climático generan una distribución desigual de 
afectaciones y riesgos. Frente a esta situación, es necesario avanzar en una 
agenda de adaptación climática que tenga en cuenta que las acciones de adap-
tación nunca son neutras. Es decir, que pueden cristalizar, profundizar o re-
vertir desigualdades preexistentes entre sectores sociales y entre países. En 
ese sentido, las respuestas de adaptación al cambio climático en contextos 
de desigualdad constituyen un ámbito conflictivo, pero son al mismo tiempo 
una oportunidad para la rearticulación de agendas, narrativas e institucio-
nes para avanzar en los nuevos horizontes de las democracias y las ciuda-
danías ambientales.  

 
 

América Latina en las transiciones energéticas  
 

Según un informe de 2021 de la Agencia Internacional de la Energía, la aspi-
ración de que el sector energético mundial logre cero emisiones netas de dióxido 
de carbono (CO2) en 2050 requiere que la inversión en la producción de nuevos 
combustibles fósiles y en la producción de energía a partir de carbón termine in-
mediatamente, además de una transformación sin precedentes en los modos de 
producción, transporte y consumo de la energía a escala mundial. Incluso si se 
lograra cumplir las promesas climáticas de los gobiernos, se estaría muy por de-
bajo de lo que se requiere para llevar las emisiones netas globales de CO2 rela-
cionadas con la energía a cero en 2050 y mantenerse dentro del umbral de 
aumento de la temperatura de 1,5 °C respecto de la era preindustrial (AIE, 2021).  

A pesar de lo apremiante que resulta la transición energética, América 
Latina se encuentra tensionada por las necesidades económicas y el endeu-
damiento externo; ambos factores desalientan las decisiones de abandonar 
la explotación de sus recursos hidrocarburíferos. Esto se traduce en una tra-
yectoria más lenta y muchas veces contradictoria en sus procesos de transi-
ción energética. No obstante, se destacan algunas acciones tendientes a la 
diversificación de la producción energética de fuentes renovables como la 
solar, la eólica y la geotérmica. Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica son algunos 
de los países que lideran el camino y han invertido recursos significativos en 
los últimos años (Diálogo Chino, 2021).  

En 2021 se produjo en Chile la primera molécula de hidrógeno verde, 
convirtiendo a este país en pionero en el mundo. El objetivo es que el nitró-
geno verde sirva como fuente de energía para descarbonizar la industria de 
la minería y que también pueda convertirse en un producto de exportación. 
El hidrógeno verde forma parte del plan aprobado durante el gobierno de Se-
bastián Piñera para reducir a cero las emisiones netas de carbono para 2050 
y cerrar todas las centrales eléctricas de carbón para 2040 (Cooperativa, 
2021). En continuidad con su antecesor, el programa de gobierno de Gabriel 
Boric incluye la meta de profundizar en la Estrategia Nacional de Hidrógeno 
Verde entendida como parte de una transición ecológica justa. 

El sector hotelero de Panamá inició la primera parte de un ambicioso 
proyecto piloto para generar energía solar térmica cuyo objetivo es instalar 
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un millón de metros cuadrados para 2050. Esta iniciativa forma parte de un 
proyecto de alianza entre la Oficina Regional de Naciones Unidas y la Secre-
taría Nacional de Energía, con el apoyo financiero del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente, y los sectores público y privado (Panamá América, 2021). 
En el mismo año, se firmó en Argentina un acuerdo de cooperación con la em-
presa china Gezhouba para desarrollar parques eólicos y solares en la provin-
cia de La Rioja (El Enlace Informativo, 2021).  

Al mismo tiempo, se fue consolidando en la región la participación de 
inversiones chinas en proyectos de litio, no sin controversias sobre los usos 
del agua y los efectos socioambientales confrontando así a comunidades in-
dígenas, autoridades públicas y empresas. El litio es un mineral clave para el 
desarrollo de la industria de las baterías destinadas a paneles solares, tecno-
logías electrónicas y vehículos eléctricos. Por ello es considerado un mercado 
clave para la transición energética. Un hecho destacable de 2021 fue la compra 
del yacimiento de litio más grande de México por la minera china Ganfeng 
Lithium. Esta adquisición tuvo lugar en el contexto de los intentos de parte 
del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador por reformar la 
Constitución para declarar la propiedad pública del litio como una fuente de 
energía estratégica para el desarrollo del país (Arena Pública, 2021). Asumir 
su control público adquiere especial relevancia en un contexto de competen-
cia global entre China y Estados Unidos por acceder al control de este y otros 
minerales claves para la transición energética (Jones et al., 2021; Saguier y Vila 
Seoane, 2022).  

Tales iniciativas de energías renovables quedan opacadas por el nuevo 
auge de explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, 
lo cual dificultará el cumplimiento de los objetivos climáticos planteados a es-
cala global. También incrementará la tendencia a la judicialización de pro-
yectos que contribuyen a acrecentar la crisis climática. Ejemplo de ello es la 
controversia generada por la decisión de las autoridades argentinas, a finales 
de 2020, de avanzar en la exploración de petróleo y gas offshore, en un pro-
yecto concesionado a la empresa noruega Equinox y a la estatal YPF ubicado 
en proximidades de la costa atlántica. Las protestas sociales y la judicializa-
ción de esta decisión ocuparon una parte importante de 2021. Las críticas se 
centran en los riesgos de afectaciones en los ecosistemas marinos y costeros 
provocados por el método de exploración sísmica utilizado para la localiza-
ción de los yacimientos, los posibles derrames de petróleo y los impactos en 
la industria de la pesca y del turismo.  

Por su parte, durante el mismo año, las perspectivas de explotación de 
un yacimiento de petróleo offshore concesionado a ExxonMobil y otras em-
presas en Guayana, resultó en un juicio al gobierno. La querella, presentada 
por dos ciudadanos guayaneses, alega que al aprobar la licencia de explota-
ción petrolera el gobierno faltó a su deber de proteger sus derechos y el dere-
cho de las generaciones futuras a un medioambiente saludable. Se trata del 
primer caso climático constitucional en el Caribe que desafía la producción 
de combustibles fósiles por motivos climáticos y de derechos humanos.  

Ambos casos se inscriben en la tendencia que hace de América Latina la 
región con mayor cantidad de litigios que vinculan temas climáticos y am-
bientales con los derechos humanos. Esto se debe a la enorme importancia 
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de los ecosistemas latinoamericanos para la protección de los derechos de 
miles de comunidades (Auz, 2022), así como al despliegue de un movimiento 
de justicia climática muy activo en el campo judicial.  

La continuidad de inversiones en fuentes fósiles incluye también la ex-
plotación de nuevos proyectos en yacimientos no convencionales. Argentina 
ha hecho de la explotación de gas y petróleo no convencionales en el yaci-
miento de Vaca Muerta una prioridad de su política de producción energética 
con vistas a generar autonomía energética (Saguier y Vila Seoane, 2022). Co-
lombia anunció la intención de explotar arenas bituminosas como una alter-
nativa más para hacer frente a la crisis económica (Sáenz, 2021). El anuncio 
ocurrió en medio de una polémica sobre la incompatibilidad de las técnicas 
de fractura hidráulica, o fracking, utilizadas para hidrocarburos no convencio-
nales con el principio del desarrollo sostenible (Procuraduría, 2020).  

América Latina, una región del Sur global acreedora de deudas ecológicas 
que subsidiaron el desarrollo del mundo industrializado, confronta el desafío de 
la transición energética desde condiciones históricamente determinadas que 
planten tensiones estructurales a las posibilidades de avanzar en cambios más 
significativos. El desafío de la transición hacia energías renovables es equiparable 
al de lograr salir de la matriz extractivista de sus modelos productivos. Una de 
las claves para que América Latina pueda lograr mejores condiciones para la 
transición ecológica es mediante la articulación de estrategias coordinadas a 
escala internacional, como parte de un debate global, ya que en ausencia de 
mecanismos de cooperación robustos el destino de sus países y sociedades 
será aún más incierto.  

 
 

La diplomacia climática: perspectivas de gobernanza  
global/regional del ambiente 

 
Las dificultades que enfrenta América Latina para una transición ecológica 
no están exentas del contexto político global, en el que priman frágiles con-
sensos sobre cómo responder a la crisis ambiental y qué alternativas están 
disponibles frente al paradigma del desarrollo/crecimiento económico vi-
gente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas no han logrado movilizar las acciones necesarias para ali-
near el desarrollo económico, social y ambiental (Biermann et al., 2022). La 
implementación del celebrado Acuerdo sobre Cambio Climático va por detrás 
de las cada vez más virulentas repercusiones del calentamiento global sin que 
ello logre frenar el resurgimiento de una renovada carrera al extractivismo 
fósil en todo el mundo. Más que nunca se vuelve imprescindible la necesidad 
de una coordinación política internacional. 

A lo largo de 2021, tuvieron lugar algunas acciones de diplomacia climática 
de relevancia para la región. Entre ellas, estuvo la celebración, en septiembre, de 
la Cumbre Latinoamericana de Cambio Climático, actividad virtual preparatoria 
para la reunión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
COP26, que tuvo lugar en Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre. El presidente 
argentino Alberto Fernández fue el anfitrión del encuentro en el que participaron 
21 países de la región, entre ellos el secretario general de la ONU, António Gute-
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rres, y autoridades de organismos internacionales, mandatarios de Barbados, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana y el enviado presidencial es-
pecial de Estados Unidos para el clima John Kerry.  

Se expusieron ideas sobre propuestas y experiencias de acciones climá-
ticas implementadas en la región, destacando a la vez las dificultades de su 
financiamiento en un contexto de crisis económica marcado por la pandemia 
de la COVID-19. Los participantes resaltaron la necesidad de comprometer 
a los organismos internacionales de crédito en un gran pacto de solidaridad 
ambiental que facilite acuerdos de transferencia tecnológica hacia países de 
bajos ingresos y de renta media, y que propicie facilidades de pago de deudas. 
Entre otras ideas, también se abordaron mecanismos alternativos como el del 
canje de deuda por acciones climáticas.  

La búsqueda de confluencias regionales de diplomacia climática es en 
sí auspiciosa, más allá de sus resultados inmediatos. La coyuntura regional 
atraviesa momentos críticos en lo que respecta a la coordinación de políticas 
entre sus gobiernos. Los efectos del cambio climático no admiten la posibilidad 
de prescindir de políticas climáticas regionales, así como en otros temas so-
cioambientales. Pero la ausencia de una gobernanza regional deja abierta la po-
sibilidad de que la rivalidad entre distintos actores, que procuran el acceso y uso 
de los territorios y sus recursos, conlleve a una dinámica de competencia regu-
latoria interjurisdiccional que debilite los ya frágiles y heterogéneos estándares 
regulatorios ambientales existentes (Gerlak et al., 2020).  

En ese sentido el proceso de firma y ratificación del Acuerdo de Escazú 
constituye un acontecimiento auspicioso. Se trata de un acuerdo regional de 
América Latina y el Caribe que abre un escenario para trabajar en la implemen-
tación de criterios comunes que garanticen los derechos de acceso a la informa-
ción, la participación pública y el acceso a la justicia en temas ambientales 
(CEPAL, 2018). Es un acuerdo que abre una oportunidad para la construcción de 
vínculos entre la defensa del medioambiente y los derechos humanos, un hecho 
especialmente relevante considerando que América Latina es la región del 
mundo con mayores asesinatos a defensores del ambiente1.  

A esto se suman los procesos constitucionales que vienen teniendo lugar 
en la región, en los cuales se reconocen los derechos intrínsecos de la natura-
leza. Una trayectoria con antecedentes en Bolivia y Ecuador, y retomada por 
la Convención Constitucional en Chile. Procesos a los que también abonan 
fallos judiciales innovadores en los que se reconoce el derecho de los ríos, 
como es el caso río Atrato en Colombia. Acciones dispersas pero significativas 
que aportan a la construcción de nuevos idearios para refundar las relaciones 
Estado/sociedad/naturaleza desde paradigmas posantropocéntricos.  

En lo referido a la transición energética, América Latina puede benefi-
ciarse de la generación de acuerdos con aliados en la negociación de un ins-
trumento internacional que le permita establecer pautas y compromisos 
colectivos para que los países puedan abandonar gradualmente la producción 
de combustibles fósiles. Estas ideas dieron impulso a la iniciativa de un Tra-
tado de No Proliferación de Energías Fósiles; es decir, un instrumento guiado 
por el principio equidad y justicia climática que establezca un cronograma se-

1  Véase: Global Witness: https://www.globalwitness.org/es/.
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cuencial de transición, con compromisos verificables según las distintas po-
sibilidades de cada país. Se trata de un nuevo enfoque para hacer frente a la 
crisis climática, en la que durante mucho tiempo se pasó por alto el lado de la 
oferta de combustibles fósiles que ocupa un lugar central (Newell y Simms, 
2020). Algunos países, organismos internacionales y varias ciudades del 
mundo ya han comenzado a adherirse a esta iniciativa (Tratado, 2022).  

 
 

A modo de cierre 
 

Los acontecimientos de 2021 son parte de una tendencia de cambios en curso, 
como la trayectoria hacia la construcción de oportunidades para el desarrollo 
sostenible. Trayectorias regidas por procesos muchas veces contradictorios, 
como evidencian los ejemplos de este artículo.  

La era del Antropoceno se caracteriza por la ausencia de certezas. Los ries-
gos y posibles desenlaces de las transformaciones geofísicas y sociopolíticas que 
atravesamos plantean un grado de incertidumbre que supera los parámetros del 
conocimiento moderno y la confianza en sus respuestas institucionales y tecno-
lógicas. Tal vez esta crisis pueda ser una oportunidad para cambios sustantivos 
que permitan avanzar hacia nuevos horizontes de convivencia armónica entre 
la sociedad y la naturaleza. Las posibilidades de América Latina de transitar este 
proceso requerirán, necesariamente, de nuevos consensos sociales y esfuerzos 
regionales. Este análisis se ha focalizado en las respuestas de adaptación a los 
eventos climáticos, la transición energética y la diplomacia climática como tres 
dimensiones insoslayables para rearticular espacios de construcción política en 
torno a las vulnerabilidades propias de la región.  

La agenda socioambiental es la puerta hacia el camino de la reconstruc-
ción de una política regional. Una oportunidad para que la región pueda aportar 
a los grandes procesos de cambio global suscitados por la crisis ecológica. La elec-
ción de Gustavo Petro en Colombia en 2022, que comporta una importante 
agenda socioambiental, confirma la confluencia de un nuevo ciclo político en la 
región en el que las problemáticas socioambientales aparecen como dimensiones 
constitutivas de la representación y la ciudadanía. Cambios que favorecen las po-
sibilidades de reconfigurar críticamente las prácticas y los conocimientos instala-
dos que hacen a los modos de producción, consumo, gestión de, y acceso a, los 
bienes y recursos naturales desde lógicas centradas en la reproducción de la vida. 
Se presenta una oportunidad para que América Latina logre transitar procesos 
de transformación sin precedentes en colaboración con aliados internacionales 
comprometidos con la construcción de futuros posibles.  
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