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  Introducción 

 El sexto período de sesiones de la Reunión Multianual de Expertos sobre la Promoción 

de un Entorno Económico Favorable a Todos los Niveles en Apoyo de un Desarrollo 

Inclusivo y Sostenible, y sobre la Promoción de la Integración y la Cooperación Económicas 

se celebró en el Palacio de las Naciones, Ginebra, los días 30 y 31 de octubre de 2023. 

 I. Resumen de la Presidencia 

 A. Sesión plenaria de apertura 

1. En su discurso de apertura, el Secretario General Adjunto de la UNCTAD destacó la 

importancia de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de hacer frente a los efectos 

del cambio climático. Afirmó que la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible requería un nuevo modelo de desarrollo que proporcionara prosperidad para todos, 

pero dentro de los límites del planeta. Destacó tres puntos principales de la labor de 

la UNCTAD sobre cómo conceptualizar el vínculo entre los retos climáticos y de desarrollo. 

En primer lugar, el cambio climático era un problema mundial que requería una colaboración 

mundial. Segundo, hacía falta una transición justa en la que los países desarrollados dieran 

apoyo a los países en desarrollo para lograr sus objetivos climáticos y de desarrollo. Tercero, 

la actual arquitectura económica, y en particular la financiera, mundial no se adaptaba a los 

retos actuales y era necesario reformarla. Por último, el Secretario General Adjunto destacó 

las investigaciones y los análisis realizados por la UNCTAD a ese respecto, en particular en 

publicaciones emblemáticas. 

 B. La transición a un modelo de crecimiento con energías limpias:  

retos, oportunidades y soluciones  

(Tema 3 del programa) 

 1. Aspectos globales de la transición a un modelo de crecimiento con energías  

limpias y la creación de capacidad industrial en un mundo sujeto  

a las restricciones que impone el clima 

2. En su declaración introductoria, el Director de la División de Globalización y 

Estrategias de Desarrollo expuso una sinopsis de las cuestiones que se iban a debatir y 

presentó el documento de antecedentes, titulado “La transición a un modelo de crecimiento 

con energías limpias: retos, oportunidades y soluciones” (TD/B/C.I/MEM.8/17). Señaló que 

la actual situación económica mundial podría describirse como una “policrisis”, es decir, una 

situación que implicaba relaciones de causalidad entre crisis de distintos sistemas mundiales. 

Esta crisis de desarrollo daba lugar al crecimiento lento de la economía mundial, que podría 

conducir a una década perdida en términos de desarrollo. El Director señaló que los dos 

principales factores de preocupación a corto plazo eran el uso de políticas monetarias 

restrictivas en las economías avanzadas, para contener la inflación, y la falta de coordinación 

de las políticas en el plano multilateral. Las repercusiones de esos factores se veían agravados 

por el aumento de los niveles de deuda en los países en desarrollo y por los ya considerables 

efectos relacionados con el cambio climático. Afirmó que en las últimas décadas se había 

producido una “desindustrialización prematura” en los países en desarrollo, y que la 

industrialización era el elemento clave de toda senda de crecimiento resiliente al clima. Sin 

embargo, hacer que el desarrollo fuera compatible con el clima era una tarea más difícil que 

la vía de la industrialización que habían seguido históricamente las economías avanzadas. Se 

refirió al acceso al financiamiento para los países en desarrollo como la condición 

habilitadora más importante para hacer frente a los retos del desarrollo, dada la necesidad de 

impulsar considerablemente la inversión desde el marco de políticas denominado “nuevo 

pacto verde”. Ese acceso debía sustentarse en el reconocimiento de las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas y de las capacidades respectivas en relación con las 

contribuciones de las economías avanzadas. Por último, el Director afirmó que para crear 

unas condiciones propicias para el desarrollo resiliente al clima en los países en desarrollo 
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también habría que reformar la gobernanza económica mundial, para potenciar el espacio de 

políticas y la coordinación; corregir los problemas de la deuda y la elusión del impuesto de 

sociedades; y ampliar el financiamiento público internacional. 

3. El orador principal, ex Ministro de Hacienda del Brasil y Profesor de la Escuela de 

Economía de São Paulo, explicó en detalle el concepto de “nueva industrialización verde”. 

Afirmó que la industrialización era el primer paso hacia el desarrollo y que la dificultad que 

encontraban en la actualidad los países en desarrollo era “reindustrializarse” respetando las 

limitaciones climáticas. Mediante un conjunto de instrumentos de política financiera, 

institucional y fiscal, el nuevo concepto de industrialización verde se proponía aumentar y 

diversificar la producción industrial per cápita; potenciar la eficiencia energética en la 

producción y descarbonizar las fuentes de energía, nuevos requisitos que debía cumplir todo 

plan de desarrollo; y crear cadenas de valor regionales resilientes e inclusivas. El orador 

señaló que los objetivos anteriores de aumentar la contribución de la industria al producto 

interno bruto y el número de trabajadores empleados en la industria quizá ya no fueran tan 

pertinentes y sugirió que, en su lugar, la UNCTAD resaltara un nuevo objetivo, a saber, el 

aumento de la producción industrial per cápita. Además, el orador afirmó que la 

industrialización sostenible debía centrarse en la distribución del ingreso y que había que 

redoblar los esfuerzos multilaterales para apoyar a los países; los acuerdos regionales podrían 

ser una herramienta eficaz en el panorama geopolítico actual. Por último, el orador destacó 

el fuerte vínculo que existía entre la mitigación, la adaptación y la industrialización, pero 

advirtió de que las dos primeras no bastaban para lograr directamente el desarrollo o la 

industrialización, y sugirió que la UNCTAD trabajara en esos vínculos con miras a secundar 

los esfuerzos que estaban realizando los países en desarrollo para lograr un desarrollo 

resiliente al clima. 

4. Durante la primera sesión oficiosa, los panelistas debatieron el estado de la economía 

mundial y los aspectos globales de la transición hacia un modelo de crecimiento basado en 

energías limpias. Integraban el panel una Ministra Consejera de la Misión Permanente de 

Honduras ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, y una 

Consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España y Presidenta de la 

Plataforma de la Unión Europea sobre Finanzas Sostenibles. 

5. La primera panelista señaló que los países en desarrollo afrontaban el reto común del 

acceso al financiamiento internacional, junto con los impedimentos tecnológicos y la 

disponibilidad limitada de fondos verdes. Reiteró que era necesario reformar la arquitectura 

financiera mundial para respaldar mejor a los países en desarrollo que afrontaban retos 

relacionados con el cambio climático y citó el ejemplo de Honduras, que sufría huracanes 

cada vez más frecuentes que provocaban pérdidas y daños considerables y reducían la 

capacidad productiva, en particular en el sector agroindustrial. En los dos últimos años se 

habían aplicado en Honduras importantes medidas para asegurar la energía como bien 

público, mediante políticas sociales y energéticas y una reforma tributaria. Además, la 

panelista señaló que era necesario un cambio de paradigma que pasara de las políticas de 

privatización a aquellas centradas en la recuperación de los bienes públicos. Por último, 

expresó su apoyo a la labor analítica de la UNCTAD, que contribuía a la creación y 

reevaluación de la capacidad industrial en el Sur Global. 

6. La segunda panelista expuso en detalle la labor del Grupo de Expertos de Alto Nivel 

sobre los Compromisos de Cero Emisiones Netas de las Entidades No Estatales, creado por 

el Secretario General de las Naciones Unidas en 2022. Señaló que el informe del Grupo de 

Expertos, titulado “Integrity matters: Net zero commitments by businesses, financial 

institutions, cities and regions”, se había presentado en el 27º período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. Destacó que muchas de las promesas realizadas por agentes no estatales no se 

estaban cumpliendo y que ese “falso ecologismo” tendría importantes consecuencias 

relacionadas con el clima. Además, la panelista resaltó el desfase entre las promesas y las 

acciones y habló de las recomendaciones formuladas en el informe relativas a hacer creíbles 

los compromisos de cero emisiones netas de los agentes no estatales, como la importancia de 

los objetivos a corto plazo; el alineamiento con una taxonomía acorde con los objetivos del 

Acuerdo de París; y la obligación de incluir objetivos medioambientales en los planes de 

transición de las empresas. 
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7. Durante el debate posterior, la secretaría indicó que el enfoque de carácter voluntario 

presentaba importantes limitaciones, ya que los agentes no estatales podían decir que iban 

encaminados hacia las cero emisiones netas al tiempo que seguían construyendo nuevas 

instalaciones o invirtiendo en el suministro de combustibles fósiles; por lo que el enfoque 

obligatorio podría resultar más eficaz que el enfoque voluntario que predominaba en la 

actualidad. Un experto destacó dos elementos importantes para lograr un cambio de 

mentalidad, a saber, el reto del capital humano a la hora de educar a los nuevos ciudadanos 

y de dotar a los trabajadores de nuevas competencias, para que los países en desarrollo 

pudieran entrar en nuevas industrias; y el papel de la sociedad civil, incluidas las fundaciones 

que se interesaban cada vez más por las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Una 

delegación señaló la complejidad de perseguir el desarrollo cuando no había voluntad política 

para reducir la concentración del mercado y contener el poder de los monopolios, y el escaso 

apoyo a los países en desarrollo en cuanto al espacio de políticas. La secretaría sugirió a este 

respecto que el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados quizá 

no fuera adecuado para un mundo resiliente al clima. Otra delegación señaló que la 

industrialización necesitaba capacidad energética para funcionar en los países menos 

adelantados, lo que requería una transferencia tecnológica para superar los obstáculos 

conexos y promover el desarrollo del sector. En respuesta a la pregunta de una delegación, el 

orador principal ofreció detalles sobre la experiencia de industrialización en el Brasil. En 

cuanto a las preguntas formuladas, algunos expertos subrayaron la importancia de los 

principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas; la importancia de 

un sistema basado en normas que reflejase las dificultades entre los países en desarrollo de 

una manera respetuosa con el clima; la necesidad de aprender de las experiencias de otros 

países en desarrollo a través de un marco de cooperación Sur-Sur, en lugar de depender de 

las instituciones; el papel de las inversiones, también con respecto a los beneficios 

reinvertidos; las oportunidades derivadas de los debates internacionales que se estaban 

manteniendo sobre la colaboración mundial en materia fiscal; las inquietudes relativas a las 

nuevas barreras proteccionistas verdes que podrían contenerse elaborando políticas 

industriales en el contexto de un marco multilateral que no perpetuara las desigualdades, y la 

dificultad de no contar con una taxonomía de la adaptación. Una panelista subrayó que varias 

cuestiones no podían resolverse en el plano nacional, sino que debían tratarse en el plano 

multilateral, como la deuda soberana, que no se creaba a nivel nacional sino que era resultado 

de perturbaciones externas, y la tributación de las empresas mundiales, que permitía a las 

empresas multinacionales eludir el pago de impuestos. 

 2. Retos nacionales en la transformación estructural verde 

8. La segunda sesión oficiosa se centró en las experiencias nacionales de transformación 

verde, en cuanto a limitaciones, oportunidades y posibles políticas. El panel estuvo 

compuesto por las siguientes personas: el Director Ejecutivo del Centro de Recursos de 

Protección Social del Pakistán, un Profesor de Economía de la Universidad Kadir Has de 

Türkiye, el Director Adjunto de Investigación del Instituto de Investigación Khazanah de 

Malasia y una Profesora Asociada de Economía y Asesora de Ciencia y Estrategia de la 

Agencia de Calificación ESGQ de Kazajstán. 

9. El primer panelista expuso en detalle las limitaciones vinculantes que afrontaba 

el Pakistán en materia de industrialización ecológica y presentó un análisis de estudios 

sectoriales sobre los retos de la ecologización en cuatro sectores: manufacturero, textil, 

agrícola y de transportes. Explicó el modo en que las inundaciones de 2022 habían 

perjudicado la situación económica del Pakistán, y puso de relieve la vulnerabilidad al 

cambio climático; las pérdidas y los daños directos de las inundaciones se habían estimado 

en 14.900 millones de dólares. El panelista analizó las dificultades que afrontaba el Pakistán 

a la hora de aplicar la política industrial, ya fuera ecológica o de transición. Un elemento 

clave era el carácter federal del sistema político, según el cual la política industrial era 

prerrogativa de las autoridades provinciales, por lo que el Gobierno central no podía adoptar 

una política industrial de alcance nacional que pudiera proponerse descarbonizar la 

economía. Además, las políticas industriales de las provincias se dedicaban principalmente a 

abrir zonas económicas especiales, destinadas a atraer inversión extranjera directa, 

independientemente de que dicha inversión fuera ecológica o no. Por último, el panelista 

planteó la cuestión de si la política industrial podía aplicarse sin el Estado. 
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10. El segundo panelista contó la experiencia de Türkiye, analizando las principales 

dificultades y las limitaciones estructurales subyacentes que entrañaba la transformación 

ecológica. Citó las investigaciones de la UNCTAD que indicaban que el modelo vigente de 

desarrollo extractivo no era sostenible. Por lo que respectaba a las limitaciones, las emisiones 

per cápita seguían una tendencia al alza, mientras que la economía era menos eficiente en 

términos de energía por unidad de producción. Además, la economía de Türkiye era 

deficitaria en energía y necesitaba capital extranjero para invertir en el suministro nacional 

de energía. La producción nacional de energía se había reducido a la mitad, y la importación 

de energía era el factor que más contribuía al déficit de la balanza de pagos. Türkiye dependía 

cada vez más de los modelos de producción y consumo basados en los combustibles fósiles 

importados y recientemente se había intensificado el carácter condicional de esta estructura 

de dependencia. En cuanto a las directrices de las políticas, el panelista afirmó que Türkiye 

tenía que revitalizar el margen de maniobra fiscal y los instrumentos conexos, en favor de 

una estructura económica con bajas emisiones de carbono que se alejara de las actividades 

basadas en los combustibles fósiles, y había que ampliar las funciones del banco central, que 

también debía tomar en consideración los efectos del cambio climático en la estabilidad de 

la economía, de forma que la política monetaria no se centrara exclusivamente en controlar 

la inflación. Por último, el panelista hizo hincapié en la necesidad de vigorizar un mecanismo 

de atracción de inversión privada, por el que la acumulación de capital respondiera a una 

planificación democrática como parte del empleo verde. 

11. El tercer panelista resumió las fases de las políticas industriales en Malasia, y explicó 

que algunas habían estado dominadas por estrategias de sustitución de importaciones y otras, 

por la promoción de las exportaciones. El cambio de fase reflejaba en parte acuerdos políticos 

en los que participaban distintos grupos de población. El panelista expuso en detalle el estado 

actual de los procesos de industrialización ecológica, observando que en Malasia el nivel de 

emisiones de gases de efecto invernadero era bajo, pero que los costos de la transición 

energética seguían siendo elevados. Hasta 2004, Malasia no se había convertido en emisor 

neto y, en la actualidad, los sumideros de emisiones de gases de efecto invernadero cubrían 

en torno al 65 % de las emisiones totales del país. En cuanto a las políticas, el panelista sugirió 

que podrían hacer falta nuevas herramientas de financiamiento y que había que tener en 

cuenta la vulnerabilidad de la industria manufacturera al cambio climático; Por ejemplo, el 

principal puerto industrial podría verse afectado por la elevación del nivel del mar en 2080 o 

antes. También había que prestar más atención a los elementos relacionados con las pérdidas 

y los daños, la mitigación y también la adaptación, que podría ser una importante esfera de 

expansión. Por último, el panelista destacó ejemplos positivos como los fondos soberanos de 

inversión que se comprometían a financiar la transición climática; y las empresas estatales 

que adquirían participaciones en empresas extranjeras de energías renovables como parte de 

una estrategia de aprendizaje tecnológico. 

12. La cuarta panelista puso de relieve las dificultades, limitaciones y oportunidades que 

entrañaba ecologizar la economía de Kazajstán. A diferencia de la tendencia general, la 

economía de Kazajstán estaba creciendo rápidamente e iba bien encaminada para cumplir los 

objetivos relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, la neutralidad en 

carbono y las energías renovables. Sin embargo, la economía dependía en gran medida de la 

producción y exportación de combustibles fósiles, sectores que atraían cuantiosas inversiones 

extranjeras directas. En cuanto a las limitaciones, otros sectores de la economía 

experimentaban una escasez crónica de inversiones, que impedía acelerar la diversificación 

económica y la transformación estructural. Además, el país contaba con un vasto territorio 

pero su población era reducida, por lo que el transporte era uno de los sectores más 

importantes, lo cual generaba un alto nivel de emisiones per cápita, relacionadas sobre todo 

con la extracción, el procesamiento y el consumo de combustible. Estaba previsto que la 

demanda de electricidad se multiplicara por seis para 2060. Kazajstán se enfrentaba también 

a la escasez de agua, ya que tanto el mar Caspio como el mar de Aral iban perdiendo caudal, 

lo que obligaba a importar agua. Por último, la panelista subrayó que hacía falta un marco 

para evitar el falso ecologismo y que había que resolver urgentemente los problemas de estrés 

hídrico. 

13. Durante el debate posterior, un experto planteó la cuestión de si se podría considerar 

una política industrial que no dependiera de un enfoque estatal, mencionó el ejemplo de 

Sudáfrica como caso intermedio y sugirió que se adoptara una política industrial que 
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respondiera a una misión y pudiera aunar a todas las partes interesadas pertinentes. Una 

delegación señaló que había que adoptar un enfoque gubernamental holístico para las 

cuestiones relacionadas con la transición energética, ya que no estaba claro a qué ministerio 

afectarían. Un experto afirmó que, a menudo, se echaba en falta un nexo entre la política 

industrial, comercial y de inversión, por un lado, y del cambio climático y la política 

tradicional de protección del medio ambiente. Por último, otro experto planteó la cuestión de 

la concentración geográfica de la política industrial que potenciaba las desigualdades 

regionales y la importancia de que las nuevas políticas industriales se adelantaran a las 

repercusiones sociales de esa concentración. 

 3. Aspectos regionales de la transición a un modelo de crecimiento con energías  

limpias y de la creación de capacidades industriales ecológicas 

14. Durante la tercera sesión oficiosa, los panelistas hablaron de la creación de 

capacidades industriales ecológicas, centrándose en la importancia de la cooperación regional 

y mundial, así como en las interrelaciones entre el cambio climático, la financiación climática 

y la deuda. Integraban el panel las siguientes personas: un Profesor Asociado de Economía 

Política del Desarrollo de la Universidad de Oxford (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte), una Profesora de Economía de la Universidad Técnica de Oriente Medio 

(Türkiye) y un Profesor de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica) y ex Presidente del 

Consejo de Administración del Banco de Desarrollo de África Meridional. 

15. El primer panelista se centró en América Latina, donde la proporción de energías 

renovables en la canasta de energía total duplicaba la media mundial. Sin embargo, hasta la 

fecha la integración de la región en las cadenas globales de valor de las tecnologías con bajas 

emisiones de carbono se había limitado prácticamente a las materias primas. Observó que la 

política industrial verde se fomentaba mucho en las economías ya industrializadas y mucho 

menos donde más se necesitaba, es decir, entre los países en desarrollo, hecho que podría 

aumentar las desigualdades existentes, que ya eran considerables. El panelista señaló que el 

mero hecho de calificar una política industrial de “ecológica” no significaba necesariamente 

que fuera ecológica o buena; así, algunos países que habían aplicado políticas industriales 

ecológicas de forma aislada habían experimentado consecuencias negativas. También apuntó 

la necesidad de mayor coordinación y coherencia de la política industrial ecológica con otras 

políticas, y señaló que, para que una política pudiera considerarse ecológica, debía ser 

sostenible en tres ámbitos: económico, social y ambiental. Además, se requerían nuevas 

capacidades organizativas e institucionales, así como la inclusión en el proceso de diferentes 

partes interesadas. El panelista subrayó que la transición ecológica podría adoptar distintas 

formas en función del punto de partida y que podría exacerbar las desigualdades existentes o 

crear nuevas desigualdades. Por último, destacó que había que considerar la integración 

regional como el elemento clave de una transformación económica verde que no perpetuara 

las desigualdades. 

16. La segunda panelista habló de la importancia de que los riesgos climáticos fueran una 

consideración primordial al elaborar políticas geoestratégicas, y dijo que había que reconocer 

urgentemente que el crecimiento económico y las vías de transformación estructural debían 

vincularse al discurso sobre el desarrollo. La política industrial ecológica debía constituir uno 

de los ejes de la labor de desarrollo, pero para ello era necesario ampliar el espacio de 

políticas de los países en desarrollo. Afirmó que algunos países que no habían contribuido 

sustancialmente al problema estaban sufriendo unos efectos relacionados con el clima 

desproporcionadamente negativos. Al mismo tiempo, la capacidad de mitigación y 

adaptación también se concentraba en los países desarrollados, donde los efectos del cambio 

climático no eran tan notables. Por ello, la comunidad internacional debía procurar que el 

financiamiento se destinase a los países que sufrían más efectos adversos y tenían menos 

capacidad de respuesta, es decir, los países en desarrollo. Por último, la panelista explicó en 

detalle la senda de descarbonización en Türkiye, con miras a lograr cero emisiones netas 

en 2050, indicando las medidas y los análisis de costos y beneficios; para alcanzar el objetivo 

se necesitaban unos 3.000 millones de dólares anuales, una cantidad inferior a las 

subvenciones a los combustibles fósiles que concedía el país. 

17. El tercer panelista presentó los logros, los retos y las oportunidades que suponían la 

transformación ecológica y el crecimiento económico sostenible en el contexto africano. 
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Señaló que África disponía de recursos más que suficientes para la transición y que en 2060 

sería el continente con la fuerza de trabajo más numerosa y joven. Estos factores ya estaban 

afectando al ritmo de la digitalización, de hecho, las transacciones financieras digitales 

estaban más desarrolladas en África que en muchos otros lugares. África poseía también 

importantes recursos potenciales de energía solar y podría llegar a exportar energías 

renovables. Sin embargo, el continente se enfrentaba a numerosos retos, sobre todo en el 

plano financiero, como el sobreendeudamiento, el elevado costo del capital, las repercusiones 

del cambio climático y los niveles considerables de fuga de capitales. El panelista sostuvo 

que se necesitaba un nuevo paradigma financiero denominado enfoque de “arquitectura 

monetaria”, basado en balances entrelazados, en el que los bancos de desarrollo 

desempeñarían una función decisiva. Por último, el panelista destacó que deberían dejar de 

utilizarse las políticas industriales de primera generación, en las que el Estado seleccionaba 

a los ganadores, en favor de nuevas políticas basadas en la cocreación de valor, y que el papel 

del Estado consistía en “inclinar el terreno de juego”, por ejemplo para propiciar la transición 

ecológica. 

18. Durante el debate posterior, en respuesta a la pregunta de una delegación sobre los 

retos y las oportunidades de la política industrial en Nigeria, varios expertos hablaron de la 

ventaja estratégica de África para aprovechar las materias primas a cambio de transferencia 

tecnológica; la falta de comercio intrarregional en África y, en ese sentido, una base 

productiva insuficientemente diversificada, infraestructuras deficientes y falta de 

conectividad en la cooperación regional. Otros expertos señalaron que los países en 

desarrollo debían liderar el llamamiento para la reforma del sistema financiero mundial, que 

no era idóneo y no disponía de los mecanismos ni las instituciones necesarios para llevar a 

cabo una transición justa. Algunos expertos debatieron los retos de la transferencia de 

tecnología, el rápido ritmo del cambio tecnológico y las dificultades que suponía entrar en 

sectores dominados por unos pocos países desarrollados, como el de la energía solar 

fotovoltaica. Todos los panelistas y algunos expertos hicieron hincapié en que la cooperación 

y la integración regionales eran uno de los aspectos clave de una transición sostenible que no 

perpetuara las desigualdades. Algunos expertos subrayaron que había que desmontar el 

discurso de la dependencia de los países en desarrollo del Norte Global y de la inversión 

extranjera directa motivada por los beneficios, en favor de una vía de desarrollo más 

autónoma, caracterizada por las políticas más proactivas de un Estado desarrollista. Por 

último, algunos panelistas y expertos señalaron el papel fundamental de la cooperación 

Sur-Sur y el aprendizaje mutuo. 

 4. El vínculo entre la política industrial ecológica y el financiamiento  

de la transición ecológica y los desafíos específicos de cada región  

y grupo de países 

19. La cuarta sesión oficiosa se centró en los retos que entrañaba financiar la transición 

ecológica en el contexto de una arquitectura financiera mundial ineficiente y una realidad 

multipolar marcada por tensiones geopolíticas. Integraron el panel una Profesora de 

Economía Ecológica de la Universidad de Lausana (Suiza), una Profesora de Economía de 

la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos de América) y un Responsable 

Adjunto del Banco de China. 

20. La primera panelista, citando investigaciones del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, afirmó que si se seguían aplicando las políticas 

vigentes, continuarían los efectos negativos del cambio climático. Además, la distribución 

regional de los impactos extremos era significativa, ya que las consecuencias no eran las 

mismas en todas las regiones. Presentó conceptos relacionados con el medio ambiente y la 

energía como el de “meseta alta”, indicativo de que el bienestar de las personas no aumentaba 

con un mayor uso de la energía a partir de cierto punto, y el de “declive dinámico”, que 

indicaba que se podía alcanzar el desarrollo consumiendo menos energía que en el pasado. 

Estos conceptos sustentaban la idea de que el cambio climático era una cuestión de 

distribución y que los indicadores sociales y los límites del planeta debían formar parte del 

mismo discurso, centrado en la desigualdad. La panelista señaló que el 10 % más rico de la 

población mundial emitía el 50 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero; 

según un modelo académico, se podía lograr una vida digna para todos utilizando las 

tecnologías existentes en materia de acceso a la energía, transporte público y mercados 
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locales. La panelista hizo hincapié en que, por tanto, la cuestión no era la cantidad de energía 

necesaria para que todas las personas tuvieran una vida digna, sino el modo de utilizar la 

energía existente. 

21. La segunda panelista trató la cuestión del financiamiento de la transición ecológica y 

destacó varias estimaciones de las necesidades financieras para una transición satisfactoria. 

Señaló que había un amplio abanico de estimaciones, pero todas coincidían en que se 

necesitaban billones de dólares mientras que los recursos existentes solo ascendían a miles 

de millones de dólares. No se conseguiría ampliar los recursos relacionados con el clima con 

el actual modelo de financiamiento combinado que destinaba recursos públicos a reducir el 

riesgo de las inversiones de los inversionistas privados. En cambio, los fondos públicos 

desempeñaban un papel fundamental frente a la participación del sector privado, ya que los 

intereses de este estaban más orientados al beneficio que a la inversión en bienes públicos. 

Además, la mayor parte del financiamiento climático creaba deuda, algo que los países en 

desarrollo no podían permitirse, dados sus ya elevados niveles de endeudamiento. Muchos 

países en desarrollo se enfrentaban simultáneamente a crisis climáticas y relacionadas con la 

deuda, y tenían que tomar decisiones difíciles sobre cómo afrontarlas. La panelista afirmó 

que, en un mundo donde el sobreendeudamiento estaba aumentando, los donantes no 

deberían proporcionar financiamiento climático sostenible en forma de instrumentos 

creadores de deuda. Esta inquietud se enmarcaba en debates más amplios sobre la ineficacia 

de la actual arquitectura financiera mundial, que no estaba preparada para afrontar las 

actuales crisis mundiales. Por último, la panelista propuso emitir derechos especiales de giro 

con ciertas condiciones y emprender una reforma fiscal global para solucionar de forma 

inmediata las necesidades urgentes, además de reestructurar la deuda y fortalecer los bancos 

multilaterales de desarrollo, que debían utilizarse como instrumentos para aumentar los 

recursos de financiamiento climático para los países en desarrollo. 

22. El tercer panelista ofreció una reseña del desarrollo de las finanzas verdes en China 

en las dos últimas décadas, a partir de una estructura de cinco pilares, y destacó los rápidos 

avances logrados con respecto a las políticas relativas a las finanzas verdes, que habían hecho 

posible que el mercado de préstamos verdes fuera uno de los mayores mercados financieros 

verdes del mundo. Expuso el marco normativo de las finanzas verdes que se había adoptado 

en China, así como las políticas de divulgación de información, los instrumentos de política 

monetaria estructural, los productos financieros verdes y las actividades de cooperación 

internacional. A pesar de las dificultades —como la falta de normas unificadas para el sistema 

de finanzas verdes, el insuficiente apoyo al desarrollo de tecnología y talento y la 

insuficiencia de medidas de divulgación obligatoria—, China estaba aplicando varias 

medidas para promover las finanzas verdes. El panelista señaló el carácter obligatorio de las 

medidas de planificación y la importancia de aprender de las experiencias de otros países de 

forma cooperativa y colaborativa. Por último, mencionó dos plazos que se habían fijado 

en 2020, a saber, que las emisiones de gases de efecto invernadero debían alcanzar su 

máximo en 2030 y que se aspiraba a lograr emisiones netas cero en 2060. 

23. Durante el debate posterior, algunas delegaciones y expertos subrayaron la 

importancia de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que exigían que los países 

desarrollados apoyasen a los países en desarrollo en la transición ecológica y disminuyeran 

el consumo excesivo de recursos. En respuesta a las preguntas de algunas delegaciones sobre 

sugerencias de sendas de desarrollo que se pudieran seguir para acelerar la transición verde, 

algunos expertos destacaron el uso de políticas redistributivas. Un experto contó la 

experiencia de Gambia en la aplicación de medidas para la transición, como formular el 

segundo plan nacional de desarrollo, fomentar la transformación del uso de combustibles 

fósiles en fuentes de energía renovables, usar más la energía solar y fomentar la silvicultura 

y el biogás. Varios expertos subrayaron la importancia de recurrir al financiamiento público 

en lugar de privatizar los servicios públicos. En respuesta a la pregunta de una delegación 

sobre el establecimiento de prioridades, un experto señaló que los países en desarrollo debían 

satisfacer primero las necesidades básicas de la población, en particular el hambre y la 

pobreza, y después iniciar la transición. Algunos expertos insistieron en que los países en 

desarrollo no deberían depender exclusivamente de partes externas para desarrollarse, sino 

buscar medios entre las posibles fuentes internas. En relación con las preguntas de varias 

delegaciones sobre las fuentes de energía limpia, algunos expertos señalaron que el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirmaba que la energía se 
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consideraba limpia cuando tenía bajas emisiones de carbono o implicaba niveles de emisiones 

bajos, como la energía solar, eólica e hidroeléctrica, pero también el hidrógeno cuando se 

utilizaba de forma adecuada, en algunos casos; y la integración y cooperación regional era 

un elemento clave, ya que las fuentes de energía renovables podían equilibrarse en función 

de los distintos recursos geográficos regionales, para complementarse mutuamente. Algunos 

expertos señalaron el efecto negativo de la deuda en el desarrollo y la transformación, que 

debía corregirse con medidas específicas. Todos los panelistas y expertos destacaron la 

importancia de la cooperación regional para que los sistemas de energías renovables 

funcionasen eficazmente y para potenciar sus consecuencias positivas, así como la necesidad 

de financiar la transición ecológica mediante instrumentos que no generasen deuda. Por 

último, una delegación alentó a la UNCTAD a prestar más atención a favorecer la 

participación de expertos de países en desarrollo y otra delegación sugirió que la UNCTAD 

podría desempeñar un papel fundamental en el asesoramiento a los países en desarrollo sobre 

la transición verde. 

 II. Cuestiones de organización 

 A. Elección de la Mesa 

(Tema 1 del programa) 

24. En su sesión plenaria de apertura, celebrada el 30 de octubre de 2023, la Reunión 

Multianual de Expertos sobre la Promoción de un Entorno Económico Favorable a Todos los 

Niveles en Apoyo de un Desarrollo Inclusivo y Sostenible, y sobre la Promoción de la 

Integración y la Cooperación Económicas eligió Presidente al Sr. José Roberto Sánchez-Fung 

(República Dominicana) y Vicepresidenta-Relatora a la Sra. Chinwe Nkem-Nwaigwe 

(Nigeria). 

 B. Aprobación del programa y organización de los trabajos  

(Tema 2 del programa) 

25. También en su sesión plenaria de apertura, celebrada el 30 de octubre de 2023, la 

Reunión Multianual de Expertos sobre la Promoción de un Entorno Económico Favorable a 

Todos los Niveles en Apoyo de un Desarrollo Inclusivo y Sostenible, y sobre la Promoción 

de la Integración y la Cooperación Económicas aprobó el programa provisional del período 

de sesiones (TD/B/C.I/MEM.8/16). El programa de la reunión fue el siguiente: 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. La transición a un modelo de crecimiento con energías limpias: retos, 

oportunidades y soluciones. 

4. Aprobación del informe de la reunión. 

 C. Aprobación del informe de la reunión   

(Tema 4 del programa) 

26. En su sesión plenaria de clausura, celebrada el 31 de octubre de 2023, la Reunión 

Multianual de Expertos sobre la Promoción de un Entorno Económico Favorable a Todos los 

Niveles en Apoyo de un Desarrollo Inclusivo y Sostenible, y sobre la Promoción de la 

Integración y la Cooperación Económicas autorizó a la Vicepresidencia-Relatoría a que, bajo 

la autoridad de la Presidencia, ultimara el informe sobre su sexto período de sesiones tras la 

conclusión de la reunión. 
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 Anexo 

  Participantes* 

1. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados miembros 

de la Conferencia: 

Angola 

Antigua y Barbuda 

Arabia Saudita 

Argelia 

Armenia 

Barbados 

Brasil 

Camboya 

Comoras 

Congo 

Egipto 

Estado de Palestina 

Federación de Rusia 

Gabón 

Gambia 

Irán (República Islámica del) 

Kenya 

Malasia 

Marruecos 

México 

Nepal 

Nicaragua 

Panamá 

República Dominicana 

Sri Lanka 

Tailandia 

Togo 

Túnez 

Uruguay 

Viet Nam 

Zambia 

Zimbabwe 

2. Estuvieron representadas en el período de sesiones las siguientes organizaciones 

intergubernamentales: 

Unión Africana 

Unión Europea 

3. Estuvieron representados en el período de sesiones los siguientes organismos 

especializados y organizaciones conexas: 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Organización Mundial del Comercio 

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

4. Estuvo representada en el período de sesiones la siguiente organización no 

gubernamental: 

    Categoría general 

International Network for Standardization of Higher Education Degrees 

    

  

 * En esta lista figuran los participantes inscritos. La lista de participantes figura en el documento 

TD/B/C.I/MEM.8/INF.6. 
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