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“Somos la primera generación capaz de acabar con la pobreza y la última generación que 

puede tomar medidas para evitar los peores impactos del cambio climático. Las 

generaciones futuras nos juzgarán duramente si no cumplimos con nuestras 

responsabilidades morales e históricas”. 

Ban Ki-moon, Presidente de GGGI y 8° Secretario General de la ONU 

 

“Nadie pensó nunca que las compensaciones de carbono iban a salvar al mundo. No era 

esa la forma en que pensábamos sobre el tema. Pensábamos: esta es una medida 

provisional hasta que se pongan en marcha las políticas públicas. Era una forma de iniciar 

el debate. Nadie pensó entonces que estaríamos haciendo compensaciones 35 años 

después”. 

Dr. Mark Trexler, Profesor de la Universidad George Washington 
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Introducción 

El aumento de la actividad económica ha sido un tema estudiado casi 

universalmente en los últimos dos siglos. Esta visión del crecimiento que desafía los límites 

físicos, por primera vez está en el centro de la atención dado el problema de la 

contaminación ambiental. Desde la publicación del informe de Brundtland en 1987, el 

consenso ha señalado que la pauta de crecimiento que ha seguido el mundo ha provocado 

una mayor contaminación, una mayor desigualdad y esto ha mermado en el desarrollo 

económico (Gómez, 2009). Dicho crecimiento acelerado ha tenido diversas consecuencias 

en el medio ambiente, donde las más apremiantes son los efectos del cambio climático y el 

calentamiento global. 

Esta dinámica de desarrollo ha llevado a un aumento en la concentración de gases 

que engrosan la capa de ozono y sobre calientan al planeta. Un ejemplo de ello es que 

según datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus 

siglas en inglés) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, 

por sus siglas en inglés) (2019) a partir del año 2015 la temperatura del planeta subió 

aproximadamente 2 grados Fahrenheit. Esto ha traído diversas consecuencias negativas 

para el planeta, como el deshielo de polos y glaciares, el alza en el nivel del mar y una serie 

de modificaciones radicales en el suelo y en los ecosistemas del planeta. 

Actualmente, se considera que el cambio climático es uno de los problemas más 

grandes, que enfrenta la humanidad y el cual la pone en un posible peligro de la extinción. 

Por lo tanto, es necesario encaminar esfuerzos a reducir globalmente la denominada huella 

ecológica. Esta, tal y como fue denominada en 1996 por William Rees y Malthis 

Wackernel, se ha vuelto en un indicador crucial para evaluar el impacto de las distintas 

actividades del ser humano sobre el medio ambiente. Es decir, diversos estudios señalan, 

que desde tiempo atrás, la dinámica de la actividad productiva de la humanidad bajo la 

pauta de crecimiento económico registrada es insostenible e implica un deterioro 

sistemático del medio ambiente. Ante esta problemática los distintos gobiernos en el mundo 

se han reunido ya en diversas ocasiones para proponer acuerdos y diversos mecanismos que 

intentan disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente del Dióxido 
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de Carbono, uno de los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) producido en el 

mundo. 

Combatir el calentamiento global juega un papel decisivo en la agenda de la 

mayoría de los países en el mundo, ya que las consecuencias del cambio climático afectan 

de manera directa la calidad de vida de los seres humanos por los cambios de clima y 

temperatura en el planeta, lo que ha ocasionado pérdidas en los cultivos en la agricultura y 

un aumento en el nivel del mar, entre otras cosas. 

En este contexto surge el debate de cómo el medio ambiente ha sido perjudicado por 

el crecimiento de la actividad económica y las implicaciones que esto conlleva. Esto ha 

propiciado el surgimiento de diversas ramas de la economía cuyo propósito es proponer 

soluciones para dicho problema, destacando la economía ambiental y la economía 

ecológica. A partir de estas dos ramas de la economía se han planteado diversas alternativas 

para tratar de dar solución a las consecuencias del calentamiento global, el cual, ha sido 

provocado en gran medida por diversas actividades industriales y el desarrollo 

irresponsable de diversas actividades las cuales no consideran sus adversos impactos 

ambientales, y por ende se han vuelto insostenibles. 

Por una parte, la economía ambiental se ha caracterizado por tener una visión más 

analítica a instrumental, mientras la economía ecológica tiene una percepción más amplia 

de lo que significa el problema ambiental. Es decir, la economía ecológica, a diferencia de 

la economía ambiental, pone en primer plano la problemática ambiental y el desarrollo 

sostenible del ser humano (Munda, 1997). 

Como lo explica Venkatachalam (2007) la economía ambiental considera la escasez 

de recursos ambientales como el fenómeno ricardiano de "escasez relativa" (Barbier, 1989), 

mientras que la economía ecológica la percibe como un fenómeno maltusiano de "escasez 

absoluta” A pesar de sus notables diferencias, ambas logran converger en algunos temas, 

uno de ellos es el mercado de carbono, donde si bien, está basado en la economía 

ambiental. En la actualidad, se ha tratado de que tengan un enfoque más ecológico que 

permita que sea un instrumento de mitigación que consideré al medio ambiente. Sin 

embargo, esta visión aún se encuentra en desarrollo, como se podrá analizar a continuación. 
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El desarrollo de estas ramas de la economía ha estado presente en el siglo XX, 

donde las consecuencias del deterioro ambiental empezaron a ser más visibles, al tiempo 

que crecía la preocupación y la intervención internacional con diversas medidas de 

mitigación para tratar de contrarrestar el impacto negativo. Una de las soluciones que 

surgieron fueron el uso de instrumentos económicos en la política ambiental, para ser más 

específicos, los permisos transferibles, entre los que destaca el mercado de carbono. En este 

trabajo de investigación se abordará el mercado de carbono y su desempeño en la política 

ambiental mexicana. 

Dicha política ha adoptado este mecanismo para combatir el calentamiento global, 

cuando el 11 de diciembre de 1997 México firma y se une al Protocolo de Kioto, 

comprometiéndose así a operar bajo un enfoque vinculado a diversas actividades, tanto 

directas como indirectas, en las que destacan la aplicación conjunta, los mecanismos de 

desarrollo limpio y el comercio internacional de emisiones.  

Aunado a esto, el país tiene diversos instrumentos políticos y jurídicos con los que 

se compromete a salvaguardar los recursos naturales y frenar los efectos de la 

contaminación, entre estos destaca la Ley General de Cambio Climático, promulgada en 

2012, en donde se establecen las metas de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, las cuales, se tiene previsto sigan aumentando, por lo que, para mitigar dichas 

emisiones, México ha adoptado otros acuerdos internacionales, como las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (NDC).  

La importancia del desarrollo de una política ambiental eficiente es vital dado la 

coyuntura del país, ya que de acuerdo con el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y 

Ambiente (CEIBA) (2018) uno de los países más afectados por el cambio climático será 

México, pues sus costas se verán en riesgo de desaparecer con el aumento del nivel del mar, 

consecuencia del calentamiento de la tierra, que ha provocado que en el polo norte y polo 

sur se descongelen los grandes glaciares. También existe el riesgo de que se pierdan un 

gran número de cultivos y que los altos niveles de contaminación disminuyan la calidad del 

aire que se respira, afectando principalmente la vida de las personas con menos recursos, 

las cuales dependen de la agricultura para sobrevivir, no pueden adquirir purificadores de 
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aire o simplemente viven las regiones costeras y no cuentan con los medios necesarios para 

desplazarse (IPCC, 2022). 

Dada la importancia del cambio climático en el desarrollo de las políticas 

ambientales en México, el objetivo central de esta investigación es, por una parte, aportar 

insumos para entender el funcionamiento del mercado de carbono en México. Para ello, el 

trabajo se ocupa de hacer una descripción a fondo de los orígenes y su relevancia, así como 

de realizar un análisis de los restos y pendientes de este tema. Un objetivo secundario de 

este trabajo es contribuir elementos para un mejor diseño y evaluación de uno de los 

instrumentos con mayor potencial para avanzar en la mitigación del cambio climático. 

Debido a esto, parte de la investigación consistirá en describir la evolución y el 

funcionamiento del mercado de carbono. 

Un reto de la investigación fue que, al ser un tema novedoso, si bien de impacto 

transcendental, es que existe una escases relativa de datos confiables, reproducibles y 

verificables con el detalle y desagregación que sería ideal, debido a la falta de insumos 

precisos, consecuencia de la poca divulgación de datos de esta índole, que a su vez, es 

resultado de problemáticas estructurales propias de la región, como el reciente 

pronunciamiento de comunidades ejidales de no hacer pública la información de las 

ganancias de los bosques de carbono, ante el temor de represalias del narcotráfico presente 

en el país, no obstante, dada la importancia de este instrumento, se realiza un análisis con la 

escasa información disponible.  

En relación con lo mencionado, la hipótesis de la investigación afirma que el 

mercado de carbono en México está funcionando de manera ineficiente debido a los bajos 

precios que caracterizan al mercado mexicano. Esto se debe a la falta de regulación 

internacional en los mercados de carbono y a la falta de homogenización de estos. Para 

abordar esta hipótesis, a lo largo de la investigación se responderán la siguiente pregunta: 

¿Cómo se ha desarrollado la política ambiental y el mercado de carbono en México?  

En este contexto, el Primer capítulo está dividido en tres partes: la primera sirve 

como introducción, y es seguida por la explicación de los efectos del cambio climático en la 

sociedad donde sitúa al lector en un estado del arte sobre la contaminación atmosférica y 

sus consecuencias significativas en el cambio climático global. 
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Posteriormente se aborda el impacto de la naturaleza en el desarrollo humano y su 

tratamiento desde una perspectiva económica. Que, aunque no fue completamente ignorado 

por las principales corrientes económicas, solo se incorporó como un recurso para la 

producción, minimizando las externalidades derivadas de su aprovechamiento. Esta 

perspectiva llevó a Pigou a proponer impuestos a las externalidades en "Welfare 

Economics" (1920), mientras que Coase refutó esta idea en "The Problem of Social Cost" 

(1960) y sugirió soluciones de mercado. 

A la postre, se explora cómo el estudio de las externalidades según Pigou y Coase 

motivó un enfoque más formal sobre el impacto del cambio climático en la vida humana, 

promoviendo eventos como las Conferencias de las Partes para mitigar sus 

consecuencias globales. 

En el Segundo capítulo, a manera de introducción, se exploran los esfuerzos 

internacionales por frenar el cambio climático, destacando la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París como sucesor del Protocolo Kioto para crear 

acciones de mitigación contra el cambio climático. 

En este se explica que una de las soluciones pactadas más notables fue establecer el 

mercado de créditos de carbono en el mundo y las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que informan al mundo sobre los avances de 

mitigación ambiental, principalmente aquellos relacionados con la contaminación 

atmosférica. En esta parte del capítulo se desarrolla la evolución de los mercados de 

créditos de carbono y los principales tipos que existen: Mercado Voluntario, Mercado 

Obligatorio y el Comercio de Emisiones  

Finalmente, se empieza a describir el rol que juegan los precios en el mercado de 

carbono y como ha sido utilizado como una medida de mitigación para combatir el cambio 

climático, especialmente en aquellos países que se encuentran más vulnerables. 

Siguiendo el desarrollo de los capítulos anteriores, en el preámbulo del tercer 

capítulo se explica que México, al ser un país altamente vulnerable al cambio climático 

debido a las características de su territorio, por lo cual, la implementación de una política 

ambiental es vital para garantizar el desarrollo económico del país. 
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Ante tal contexto, el capítulo explora el desarrollo de la política ambiental mexicana, desde 

las épocas post revolucionarias, hasta llegar a principios del siglo XXI, y explorar la 

implementación del mercado de créditos de carbono en el país. 

Por último, se detalla cómo se ha implementado dicho mercado y cuál es su 

vinculación con los impuestos al carbono 

El Cuarto capítulo, la primera parte se encarga de describir como se componen los 

precios en el mercado de carbono, para posteriormente analizar como estos afectan la 

eficiencia del mercado. Al final, se realiza una crítica del papel que juegan los organismos 

internacionales en las reformas al mercado de carbono. 

Finalmente, el Quinto capítulo aborda las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. Las cuales abordan las distintas problemáticas que enfrenta el mercado, que 

van desde los bajos costos, hasta el papel que juega la implementación de una política 

ambiental adecuada.  
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Capítulo I: Análisis Histórico de la Evolución del Estudio de la Naturaleza en la 

Ciencia Económica hasta la Invención de los Mercados de Carbono. 

 1.1 El Problema de la Contaminación Atmosférica  

En las últimas décadas se ha observado un rápido incremento en el número de 

conglomerados urbanos. El uso extendido de vehículos motorizados, electrodomésticos y la 

generación de energía, entre otros aspectos, provoca diariamente un exceso de emisiones de 

gases en la atmósfera, resultando en una significativa contaminación ambiental. Este 

fenómeno atmosférico contribuye al problema global de la contaminación y al cambio 

climático, representando una amenaza constante para la humanidad. Antes, para abordar el 

tema de la contaminación atmosférica, es fundamental comprender el concepto de 

atmósfera. Aunque no se busca profundizar en el tema ya que muchos de estos conceptos 

no tienen relación directa con la ciencia económica, sí están relacionados con la 

contaminación y el cambio climático, por lo que resulta indispensable tener claridad sobre 

ellos para poder analizar el tema con mayor detalle posteriormente. 

La atmósfera está compuesta por gases que se pueden dividir en dos categorías: 

constantes, aquellos que mantienen una proporción estable en la atmósfera y variables, los 

cuales pueden experimentar cambios en su proporción. La clasificación de estos se puede 

observar en el Anexo1. En dicho anexo, se puede apreciar que el nitrógeno (𝑁2) es el 

principal gas presente en la atmósfera, seguida del oxígeno(𝑂2) y el argón (AR), los cuales 

forman parte del grupo de gases permanentes que componen la atmósfera. Por otra parte, se 

encuentra el dióxido de carbono1 (𝐶𝑂2), el cual forma parte de los gases variables y cuyo 

porcentaje total de la atmósfera no constituye ni siquiera el 1% del total. (Echeverri, 2019). 

Por esta razón, los niveles de este gas en la atmósfera derivados de la contaminación son 

cada vez más alarmantes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina contaminación atmosférica 

al incremento desmedido de gases, generado por las actividades humanas, las cuales, 

paradójicamente afectan potencialmente al ser humano, sobre a todo a la población que se 

encuentra más vulnerable. Los contaminantes atmosféricos son normalmente concentrados 

 
1 Es un importante gas que atrapa el calor, o gas de efecto invernadero, que proviene de la extracción y quema 

de combustibles fósiles (como carbón, petróleo y gas natural), de incendios forestales y de procesos naturales 

como erupciones volcánicas. Para más información, consultar en: https://climate.nasa.gov 

 

https://climate.nasa.gov/en-espanol/signos-vitales/dioxido-de-carbono/
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en la atmósfera urbana y suelen provenir de fuentes móviles y fuentes fijas de combustión; 

estos se distinguen entre contaminantes primarios (proceden directamente de la fuente de 

emisión) y secundarios (se producen como consecuencia de las transformaciones de la 

fuente de emisión). Entre estos contaminantes atmosféricos se encuentran los Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), componentes gaseosos de la atmósfera, los cuales pueden ser 

tanto naturales como antropogénicos y se encargan de absorber y emitir radiación en 

determinadas longitudes por la superficie de la Tierra; los principales gases que los integran 

son: vapor de agua (𝐻2𝑂), dióxido de carbono (𝐶𝑂2), óxido nitroso (𝑁2𝑂), metano (𝐶𝐻4) y 

ozono (𝑂2).  

 

1.1.1 Los Gases de Efecto Invernadero 

En 1824 el físico francés Joseph Fourier2 comenzó a realizar diversos estudios 

acerca del calentamiento en el planeta, calculando que, sin la atmósfera, las temperaturas de 

la Tierra serían más bajas. A este proceso se le conocería como efecto invernadero, el cual 

tiene lugar en la atmósfera, y consiste en la “absorción de energía por un determinado gas 

tiene lugar cuando la frecuencia de la radiación electromagnética es similar a la frecuencia 

vibracional molecular del gas” (Benavides y León, 2007, p. 25). En otras palabras, este 

proceso implica la absorción de energía, en particular la radiación ultravioleta proveniente 

del sol, para regular la temperatura en el planeta. En este mecanismo, dos terceras partes de 

la energía atmosférica recibida del sol es devuelta a la superficie, lo que permite regular la 

temperatura en la Tierra a un máximo de 33ºC, ya que, sin este proceso, el planeta Tierra 

llegaría a temperaturas de alrededor de 14ºC. 

Aunque la mayoría de estos gases se generan de manera natural (vapor de agua 

(𝐻2𝑂), dióxido de carbono (𝐶𝑂2), ozono (𝑂3), metano (𝐶𝐻4) y óxido nitroso (𝑁2𝑂), existe 

una cantidad de gases que son producidos por el ser humano (clorofluorocarbonos (CFC), 

hidrofluorocarbonos (HFC) e hidroclorofluorocarbonos o halocarbonos (HCFC). A pesar de 

que la mayoría de los gases son de origen natural, estos no se encuentran exentos de ser 

alterados por el ser humano. Esto significa que la cantidad de ellos en la atmósfera puede 

 
2 Joseph Fourier (1768-1830). Fue un matemático celebre por publicar en 1822 la Teoría analítica del calor y 

por ser el primer científico en escribir sobre el efecto invernadero. 
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aumentar considerablemente debido a la intervención humana, con la excepción del vapor 

de agua. 

Anteriormente, los GEI se producían de manera natural y sin la interferencia del ser 

humano, lo cual permitía el buen funcionamiento en los ecosistemas y facilitaba el 

desarrollo de la vida en la Tierra. Parte del calor que llegaba al planeta a través las 

radiaciones solares se podía retener en niveles óptimos gracias a estos gases. Sin embargo, 

en la actualidad, el ser humano contribuye al aumento de los gases antropogénicos3 en el 

planeta debido al incremento de actividades, especialmente aquellas relacionadas con el uso 

de aerosoles (cuyas partículas influyen en el clima) y la emisión de gases contaminantes a 

la atmósfera en el planeta. Si bien, la mayoría de estos gases tienen procesos de 

eliminación, el dióxido de carbono no presenta tales beneficios para el medio ambiente y 

sus niveles en el planeta han alcanzado niveles preocupantes en los últimos años, lo que ha 

provocado que aumenten las temperaturas en la Tierra. 

A pesar de las implicaciones que tiene que el aumento del 𝐶𝑂2 en el planeta, este 

continúa aumentando a nivel mundial, como se puede observar en la gráfica 1.1. donde se 

aprecia un incremento considerable en emisiones de GEI, cuya tendencia se evidencia a 

partir de la década de 1980. Este aumento se debe principalmente al uso de combustibles 

fósiles tales como el carbón, petróleo, algunos derivados del gas, las quemas con fines 

agrícolas y un uso excesivo de aerosoles. 

  

 
3 Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 

este tipo de gases son aquellos que produce el ser humano con nuestras actividades cotidianas. 
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Gráfica1.1 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el Mundo, 1990-2020 (Kt de Equivalente 

de 𝐶02). En Millones de Unidades. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

  

El aumento de GEI y, consecuentemente, el aumento de temperatura en la 

atmósfera, han generado un cambio en el clima del planeta, dando como resultado un 

incremento en el nivel de la contaminación. El efecto más grave se puede observar en el 

aumento de temperatura en el planeta, el cual según Power (2011) ha sido de 0.01ºC por 

década, llegando a tener un aumento de 14º C en la actualidad, como se puede observar en 

la gráfica 1.2. En esta gráfica, se aprecia un aumento considerable de temperatura en las 

décadas de 1950 a 1980, período durante el cual el desarrollo económico e industrial 

alcanzaron importantes niveles después de la Segunda Guerra Mundial, y se intensificó la 

atención al estudio de la contaminación y las consecuencias de esto en el planeta. 
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Gráfica 1.2. Índice de Temperatura Global Tierra-Océano, 1880-2023. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la NASA. 

 

1.2. El Calentamiento Global y el Cambio Climático: Causas y Consecuencias 

Con lo mencionado anteriormente, se puede concluir que una de las principales 

amenazas al planeta es el calentamiento global, el cual es resultado de un aumento de los 

GEI (principalmente 𝐶𝑂2), generando un incremento de temperatura en la tierra. Si bien los 

términos cambio climático y calentamiento global suelen confundirse debido a la estrecha 

relación que existe entre ellos y a que las consecuencias de ambos suelen estar muy 

vinculadas, es preciso para esta investigación aclarar que el calentamiento global forma 

parte del concepto cambio climático, y a su vez este último es consecuencia de un aumento 

de temperatura en el planeta ocasionada por el aumento de los GEI.  

Aunque algunos de estos gases tienen un tiempo de permanencia limitado en la 

atmósfera y eventualmente se eliminarán, su producción cada vez es mayor, lo que ralentiza 

su salida de la atmosfera. Esto preocupa a especialistas pues “actualmente, la concentración 

promedio es de 385 ppm, con posibilidades de superar en la próxima década el “punto de 

no retorno” (estimado entre 450 y 500 ppm) al ritmo de crecimiento actual. A partir de ese 
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momento, los científicos predicen daños irreversibles al ecosistema con una probable 

desaparición de más del 30%”. (Power, 2009, p.111) 

En consecuencia, el planeta se acerca a lo que se conoce como puntos de no retorno; 

una serie de condiciones derivadas del calentamiento global y el cambio climático, y de 

llegar a este punto la vida en la Tierra se vería severamente comprometida, pues llegando a 

este, dejarían de existir las condiciones suficientes para que los seres vivos habiten el 

planeta. En la cumbre de Glasgow en 2022 se abordaron cuáles podrían ser estas 

situaciones que comprometen la vida en el planeta, entre las cuales destacan: el deshielo del 

ártico, la degradación de la capa de hielo en Groenlandia, el retroceso de los bosques 

boreales, el deshielo del permafrost, la alteración de las corrientes del Atlántico Norte, la 

pérdida de selva amazónica, la degradación de los corales de aguas cálidas, el descenso de 

las capas de hielo del océano Antártico occidental, la pérdida de hielo en la Antártida 

Oriental, etc. 

Este tipo de catástrofes consideradas irreversibles son parte de las consecuencias del 

calentamiento global y el cambio climático en el mundo. A pesar de que ahora se 

encuentran bajo el foco de atención, el medio ambiente y los recursos naturales en el 

pasado no eran considerados un asunto de importancia, y por ende no se les brindó la 

atención necesaria, resultando en siglos de atraso en el estudio de esta materia. 

 

1.3. Antecedentes del Estudio de la Contaminación 

1.3.1. La Naturaleza y su Estudio en la Literatura Económica Clásica  

Los problemas relacionados con la contaminación no siempre habían sido 

estudiados con la importancia que se les da en la actualidad. Para los primeros teóricos 

económicos, la naturaleza simplemente era un medio para obtener los recursos necesarios y 

poder llevar a cabo la producción del sistema económico. Aunque los autores clásicos no 

pasaron por alto los temas relacionados con el medio ambiente, los recursos naturales eran 

estudiados únicamente como medios con influencia decisiva para incrementar el 

crecimiento económico. (Cuerdo y Ramos, 2000). 
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No obstante, se tienen registros de una corriente del pensamiento económico que sí 

consideró el estudio de la naturaleza más allá de ser simplemente un medio por el cual 

incrementaba la riqueza: la fisiocracia4. Esta corriente tenía como mayor representante al 

francés François Quesnay (1694-1774). Los fisiócratas durante la segunda mitad del siglo 

XVIII tenían entre los objetivos principales de su investigación explicar las actividades 

agrícolas, y como la naturaleza era la productora de la riqueza que existía, por lo tanto, 

debía ser el centro del análisis económico. Esto lo lograron través de la “Tableau 

économique” de François Quesnay.5 En donde los fisiócratas explicaban mediante un 

sistema de flujos el funcionamiento de la actividad económica, ubicando a la naturaleza en 

el centro de su análisis económico.6 

Después del análisis presentado por la corriente fisiócrata, el estudio de la 

naturaleza dejó de ocupar el centro de las investigaciones económicas. Aunque continuó 

siendo mencionada con frecuencia en la teoría económica, la mayoría de estos análisis se 

centraron únicamente en la erosión del suelo y cómo podía afectar esto a la agricultura. 

Dicha erosión estaba empezando a causar rendimientos decrecientes en la producción y fue 

ampliamente mencionada por los economistas clásicos. 

Otro destacado autor clásico de esta época fue Adam Smith7. Para Smith la 

agricultura constituía la base de la riqueza en el sistema económico, por lo tanto, la 

naturaleza tiene una relevancia importante en su obra debido a este hecho, ya que 

consideraba que “en la agricultura la naturaleza trabaja junto al hombre” (Smith, 1987 

[1776], p.466, como se citó en Ramos, 2007). Sin embargo, en su obra no concedió la 

importancia debida a las consecuencias que la revolución industrial (1760-1840), que en 

ese entonces empezaba a surgir, y por ende sus consecuencias no eran tan predecibles para 

la mayoría de los economistas. Smith no contemplaba que, al largo plazo, la tierra e incluso 

algunos recursos mineros podrían escasear, para él, esto no era muy viable y el entorno era 

 
4La palabra fisiocracia deriva del griego y significa gobierno o dominio de la naturaleza, por lo desde el 

principio la naturaleza jugo un rol muy importante en los fisiócratas. 
5François Quesnay (1694-1774). Fue médico y economista francés del siglo XVIII, siendo conocido por ser el 

mayor represente de la escuela fisiócrata. Su mayor aportación es la célebre Tableau économique. 
6Para más información, consultar: Máximas generales de la política económica de un país agrícola, en francés 

Maximes générales du guvernement économique d'un royaume agricole(1974). 
7Adam Smith (1723-1790) fue un economista y filósofo escocés, el cual es considerado como el mayor 

exponente de la economía clásica y es celebre por haber escrito La riqueza de las naciones en 1776. 
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muy abundante en cuanto a recursos naturales (Cuerdo y Ramos, 2000). En este punto, 

aunque Smith sí mencionaba a la naturaleza en su obra y le otorgaba una considerable 

importancia, su obra nunca fue consciente de que los recursos naturales para poder llevar a 

cabo el sistema de producción eran finitos. Sin embargo, hubo otros economistas de la 

corriente clásica que notaron que la tierra mostraba signos de deterioro. 

Uno de ellos fue Thomas Malthus8, quien no solo era consciente de la importancia 

de la naturaleza en la actividad agrícola, la cual beneficiaba de forma directa a la sociedad 

mediante la producción de alimentos, sino que también observó que la tierra comenzaba a 

mostrar rendimientos decrecientes. Además, Malthus notó que el crecimiento de la 

población era diferente al crecimiento de los alimentos cultivados año con año, por lo que 

en determinado momento la producción de alimentos sería imposible sostener, tal como lo 

muestra en su obra Ensayo sobre el principio de la población. 

En su obra, Malthus enfatiza que la naturaleza tiene límites, y que la explotación 

constante de los recursos naturales tarde o temprano tendría graves consecuencias. Aunado 

a esto, observó que el crecimiento de la población no correspondía con el crecimiento de la 

producción de alimentos, ya que la población “estará tratando constantemente aumentar 

más allá de los límites que le señalan los medios de subsistencia” (Malthus, 1798 [1951], 

pp.8). También explicó que, de manera indirecta muchas veces el crecimiento y el 

desarrollo del ser humano va en contra del bienestar de la propia naturaleza9. Por lo tanto, 

consideraba necesario un control de la natalidad, ya que los recursos naturales son finitos y, 

dado el crecimiento en forma de progresión geométrica que mostraba la población, se 

llegaría a un punto en el cual la población no contaría con los alimentos necesarios para 

garantizar su subsistencia, especialmente aquellos que se encontraran en condiciones 

vulnerables, es decir, aquellas que se encontraran en situaciones de pobreza. (Malthus, 1798 

[1995]). 

 
8 Thomas Malthus (1766-1834) fue un economista y demógrafo británico mundialmente conocido por la 

publicación de su Ensayo sobre el principio de la población. En donde planteo su popular tesis en donde 

explica que la población crece en progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos lo hace en 

progresión aritmética, por lo cual, llegaría un punto en donde la existencia del ser humano sería imposible, 

pues no habría los recursos necesarios para que se diera. 
9 Para una explica más profunda, consultar Ensayo sobre el principio de la población, 1995 [1798]. 
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Debido a estos planteamientos, en donde Malthus destaca el papel de la naturaleza a 

través de la agricultura y como el hombre va en contra de ella con el simple hecho de 

reproducirse, Malthus se puede considerar como uno de los primeros economistas 

ecológicos. Puesto que introduce en la economía temas referentes a la biología, como es el 

crecimiento poblacional. Aunque esta línea de investigación en la que se contemplaba el 

degradamiento del suelo y lo difícil que sería la mejora de tierras estériles era muy positiva 

para el estudio de los daños ecológicos y ambientales, no siguió siendo estudiada por los 

demás economistas clásicos. 

Finalmente, los dos últimos clásicos de gran importancia que se mencionaran en 

este trabajo de investigación son David Ricardo y Karl Marx. David Ricardo, en su obra 

principal Principios de Economía y Tributación, sostiene que la importancia de la tierra 

radica exclusivamente en la renta que puede generar, considerándola como un componente 

diferencial, un elemento de monopolio y una consecuencia del precio de ésta10. Aunque la 

importancia de la naturaleza sigue presente en la literatura económica a través del estudio 

de la agricultura, este estudio no tiene la relevancia que los fisiócratas o Malthus le daban 

en épocas anteriores. Su preocupación no se centra genuinamente en el agotamiento de los 

recursos naturales, sino más bien en las pérdidas que esto representaba para el sistema 

económico. 

En este contexto, economistas como Karl Marx (quien estuvo influenciado por el 

movimiento romántico) si bien denunciaban el peligro que representaba la degradación de 

la naturaleza para las generaciones futuras, no contemplaba al medio ambiente como un 

objeto de estudio central. Marx se limitó a simplemente hacer una crítica a los economistas 

clásicos, ya que estos no habían contemplado la explotación de los recursos, sin embargo, 

este no lo contempla en la teoría del valor, o en la de la plusvalía, por lo cual, solo se 

considera que el autor tuvo cierta influencia por el movimiento romántico que se vivía, pero 

este nunca fue trascendental en su obra (Cuerdo y Ramos, 2000). 

A pesar de que existieron otros economistas que llegaron a considerar a la 

naturaleza en sus estudios económicos, fue hacia a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX en donde algunos economistas empiezan a incluir en sus escritos ciertos debates 

 
10 Para más información consultar “Principios de Economía y Tributación” 1817 [1959] 
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que involucran al medio ambiente. Arthur Cecil Pigou fue uno de ellos, quien en sus 

trabajos sobre la economía del bienestar presenta a la contaminación ambiental como una 

externalidad que debía ser resuelta. Este debate fue retomado años después por Ronald 

Coase y posteriormente fue la base para dar paso al estudio de la economía ambiental y sus 

propuestas para abordar el problema de la contaminación. 

 

1.4. La Economía del Bienestar  

 En 1920, el economista británico Arthur Pigou retoma —involuntariamente— el 

tema ambiental en su obra The Economics of Welfare, introduciendo el concepto de 

externalidad y explorando posibles soluciones. Es importante destacar que la economía del 

bienestar no es una idea exclusiva de Pigou, aunque sus contribuciones fueron 

significativas. Por consiguiente, antes de examinar las aportaciones de Pigou y cómo 

abordó el problema de la contaminación, es pertinente analizar a la economía del bienestar 

en su conjunto. 

Esta rama de la economía basa sus fundamentos en tres destacados economistas: Alfred 

Marshall, Vilfredo Pareto y Arthur Pigou. El economista inglés Alfred Marshall, fue uno de 

los primeros en sentar las bases de la economía del bienestar, siendo el primero en 

establecer los principios de esta rama. Marshal afirmaba que el bienestar de cualquier 

consumidor podía ser entendidos como un excedente, denominado excedente del 

consumidor, y que, por ende, podría ser cuantificado en términos monetarios.11 

 Ante estas posturas, economistas como Vilfredo Pareto establecen que la economía 

del bienestar va más allá de términos de utilidad marginal; aunque no renuncia a estos 

conceptos, no los consideran como el eje central de sus aportaciones. Pareto distingue entre 

el máximo de una colectividad y el máximo para una colectividad, es decir, “la noción de 

máximo de una colectividad requiere que ésta sea considerada como una persona, en tanto 

que las ideas de máximo para una colectividad expresan una situación de la cual la 

colectividad considerada no puede alejarse sin daño alguno de sus componentes, aunque 

otros obtuviesen ventaja” (Salvador, 2017, pp. 54). 

 
11 Para más información consultar en Principios de economía, 1890. 
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 Uno de los principales aportes de Pareto a la economía del bienestar fue el 

desarrollo de un sustento matemático mediante funciones de utilidad, basadas en los 

principios de unanimidad e individualismo12. A partir de estos principios, Pareto introduce 

a uno de los conceptos que forman la base de la economía del bienestar: el óptimo de 

Pareto. Este concepto está relacionado con la eficiencia en la asignación de recursos, según 

el cual, “si aumenta la utilidad de un individuo sin que disminuya la utilidad de otro, 

aumenta el bienestar social de otros (ceteris paribus)” (Reyes y Franklin, 2014, pp. 7). Para 

alcanzar el óptimo de Pareto, es necesario “encontrar una forma de mejorar el bienestar de 

alguna persona sin empeorar el de ninguna otra” (Varian, 2010, pp. 15). En otras palabras, 

para mejorar la asignación de recursos de los individuos y lograr una eficiencia de Pareto es 

necesario que cuando un individuo logre su máximo estado de bienestar este no perjudique 

a otros, para que esta pueda considerarse una asignación óptima. 

 Una representación gráfica del óptimo de Pareto se puede observar en la gráfica 1.3, 

en donde se tiene la distribución de dos bienes (Impuestos y créditos de carbón), y de dos 

individuos (agente A y agente B), los cuales están representados a través de una caja de 

Edgeworth. Una caja de Edgeworth se encarga de representar el conjunto de canastas 

posibles que puede adquirir tanto el agente A como el agente B.  

La base de la caja (la distancia del eje de las abscisas) mide la cantidad total del bien 

1 que existe en dicha economía, mientras que en la altura (la distancia del eje de las 

ordenadas) se mide la cantidad total del bien 2. (créditos de carbón) Por otra parte, las 

decisiones de consumo de la persona “A” se miden a partir de la esquina inferior derecha, 

mientras que las de la persona B se encuentran a partir de la esquina superior derecha 

(Varian, 2010). 

La distribución se realiza a partir del trazo de curvas isocuantas, las cuales, para que 

se cumpla el óptimo de Pareto deben ser tangentes entre sí —como se observa en la 

gráfica— y estas representan las distintas asignaciones a las que puede llegar cada agente. 

Finalmente, los puntos en donde las isocuantas son tangentes entre sí forman la curva de 

contrato; la cual, contiene todas las combinaciones eficientes entre los agentes y los bienes, 

 
12 Para más información consultar en Manual de Política económica, 1906 
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y en donde todos los puntos de la curva son eficientes debido a que no es posible mejorar el 

bienestar de una persona sin empeorar el de la otra. (Pindyck, R., y Rubinfeld, M. L. 2009) 

En dicha gráfica también se puede observar que para cada agente existe una 

dotación inicial (punto W), no obstante, este no forma parte de la curva de contrato y, por 

ende, no es eficiente en el sentido de Pareto, por lo cual, los agentes pueden desplazarse 

hacia los puntos E y F, en donde se llega al consumo con eficiencia paretiana; formando así 

el conjunto de Pareto o curva de contrato, en donde ya no hay nada que mejorar, pues se 

cumple la eficiencia propuesta.  
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Gráfica 1.3. Óptimo de Pareto  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Varían (2010) 

 

Esta asignación también se puede representar de la siguiente manera: el consumo 

del agente A es 𝑋𝐴 = (𝑋𝐴
1, 𝑋𝐴

2), donde 𝑋𝐴
1 y 𝑋𝐴

2 representa le consumo del agente A del bien 

1 y 2; mientras que la cesta de consumo del agente B es es XB = (XB
1 , XB

2). El par de las 

canastas de consumo de es XA y XB se denomina asignación, y esta es viable si la cantidad 

total utilizada de cada bien es igual a la cantidad disponible: 

𝑋𝐴
1 + 𝑋𝐵

1 = 𝑊𝐴
1 +𝑊𝐵

1 

𝑋𝐴
2 + 𝑋𝐵

2 = 𝑊𝐴
2 +𝑊𝐵

2 

En este ejemplo se observa que las asignaciones viables que tiene interés es la 

asignación correspondiente a la dotación inicial (𝑊𝐴
1,𝑊𝐴

2) y (𝑊𝐵
1,𝑊𝐵

2) que es la asignación 

de la que parten los consumidores. Está formada por la cantidad que llevan de cada bien al 
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mercado. Tras intercambiar algunos de estos bienes, terminan teniendo una asignación 

final.13  

Con esto, Vilfredo Pareto sentó las bases de la economía del bienestar, que 

posteriormente son retomadas por Pigou (entre otros) para continuar el desarrollo de esta 

corriente económica y sentar las bases para que en el futuro desarrollar soluciones para las 

externalidades, entre las que destacan la contaminación y sus efectos, como el cambio 

climático. 

 

1.4.1. Pigou y los Teoremas del Bienestar 

 Con esto en mente Pigou empieza con la difícil tarea de desarrollar el concepto de 

bienestar económico, ya que es extenso y abarca un amplio campo. A pesar de ello, lo 

define como “aquella parte del bienestar general que se relaciona con el patrón de medida 

monetaria” (Pigou, pp.8, 1920). A esta misma dificultad se enfrenta al momento de querer 

definir el bienestar social, el cual, al ser un concepto multidimensional, es difícil de 

englobar. No obstante, se puede entender como “el conjunto de factores que participan en la 

calidad de vida de las personas y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que den lugar a la tranquilidad y la satisfacción humana” (Reyes y Franklin, 

2014, pp. 5). Siendo este otro punto que engloba de manera indirecta la importancia del 

medio ambiente, ya que este contribuye de manera directa en la calidad de vida de las 

personas. 

Con la noción de bienestar en mente, Pigou propuso una solución a través de una 

rama de la economía normativa14, y en 1912 publicó la Riqueza y Bienestar15, seguido por 

La economía del bienestar16 en 1920. En esta rama de la economía, siguió la tradición de 

maximizar el bienestar, teniendo como enfoque principal la solución de externalidades y la 

fuerte presencia del Estado de Bienestar, es decir, aquel en donde el gobierno proporcione a 

todos sus habitantes los medios y oportunidades para vivir de manera digna: educación y 

 
13 Para una explicación más profunda consultar. Microeconomía Intermedia. Un enfoque moderno. Varian, 

H.R. (1999). 
14 Parte de la economía la cual se encarga de hacer proponer juicios acerca de cómo debería ser la economía. 
15 Wealth and Welfare, 1912. Considerado como el predecesor de The economics of Welfare. 
16 The economics of welfare. Macmillan and Co, Limites St. Martin’s Street, London, 1920. 
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seguridad social, y en donde es necesario reducir las externalidades —como lo es la 

contaminación ambiental—. Para dar sustento a esto, Pigou desarrolla dos teoremas que 

sirven como eje central de la economía del bienestar. 

El primer teorema aborda el funcionamiento sobre el libre mercado, y establece que 

“si todo el mundo intercambia en el mercado y se realizan todos los intercambios 

mutuamente beneficiosos, la asignación de equilibrio resultante será económicamente 

eficiente”. (Pindyck, y Rubinfeld, 2009, p. 571). Este teorema señala que, si el mercado es 

perfectamente competitivo, la asignación de recursos será eficiente y esto conducirá a un 

Óptimo de Pareto. Por otra parte, el segundo teorema establece que “si las preferencias 

individuales son convexas, todas las asignaciones eficientes (todos los puntos en la curva de 

contrato) son un equilibrio competitivo para alguna asignación inicial de los bienes”. 

(Pindyck,y Rubinfeld, 2009, p. 571). Es decir, se puede alcanzar la eficiencia de cualquier 

distribución a través del mercado. Estos teoremas se pueden representar por medio de las 

siguientes expresiones matemáticas17: 

1. Considerando las bases de una economía: 

• L bienes indexados como 1=1,…, L 

Con una dotación inicial de la economía representado por el vector 𝜔𝜀  𝐼𝑅𝐿 

• 1 consumidores indexados como i=1,…, l 

el consumidor i está dotado de un conjunto de consumo convexo 𝑋𝑖 incluido 𝐼𝑅𝐿 y 

un preorden (relaciones transitivas, completas y binarias) de preferencias de ≥𝑖 

definido en 𝑋𝑖 (o, bajo hipótesis muy generales, en una función de utilidad 𝑈𝑖 

• J productores indexados como j=1,…, J; el productor está representado por el 

conjunto de producción 𝑌𝑖 ⊂ 𝐼𝑅𝐿, o bajo hipótesis muy generales, una función de 

producción 𝐹𝑗, tal que, 

𝑦𝑗𝜖𝑌𝑗 ↔ 𝐹𝑗(𝑦𝑗) ≤ 0 

2. Entonces, el óptimo de Pareto es una asignación un conjunto de planes de consumo y 

producción. 

((𝑥𝑖)𝑖=1…𝐼′(𝑦𝑖)𝑖=1…𝐽) 

 
17 Recuperado de Análisis de las fallas de mercado, visiones ortodoxas y heterodoxas, incluyendo J. Stiglitz, 

P. Krugman., y J Tirole. Ximena Valentina Echenique Romero, 2020. 
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• Que es factible, de modo que cada consumidor elige dentro de su propio conjunto 

de consumo, cada productor respeta su conjunto de producción y la suma de los 

consumos no excede los recursos de la economía de postproducción 

{
 

 
∀𝑖= 1,… , 𝐼, 𝑥𝑖 ∈ 𝑋𝑖
∀𝑗= 1,… , 𝐽, 𝑦𝑖 ∈ 𝑌𝑖

∑ 𝑥𝑖 ≤ 𝜔 +
𝐼

𝑖=1
∑ 𝑦𝑖

𝐽

𝑗=1

 

• Eso es eficiente, en el sentido de que no hay otra asignación factible 

((𝑥𝑖)𝑖=1…𝐼′(𝑌𝑖
′)𝑖=1…𝐽) 

Tal que para cada consumidor 𝑈𝑖(𝑥𝑖
′) ≥ 𝑈𝑖(𝑥𝑖), y que al menos una de las 

desigualdades sea estricta. 

3. Ahora, el resultado del óptimo de Pareto es el EG. 

Por lo tanto, suponga que los recursos iniciales y los derechos de propiedad de las 

empresas se reparte entre los consumidores, por lo que cada consumidor i que recibe 

un punto 𝜔𝑖 y comparte (𝜃𝑖𝑗)𝑗=1,…,𝐽 de las j empresas, 

{
 

 ∑ 𝜔𝑖 = 𝜔
1

𝑖=1

∀𝑗= 1,… , 𝐽,∑ 𝜃𝑖𝑗 = 1
𝐽

𝑖=1

 

En tal economía de propiedad privada, la hipótesis de que la competencia pura y 

perfecta está representada por el siguiente comportamiento cuando se cumple con un 

precio p: 

• El productor j maximiza su beneficio y elige: 𝑦𝑖(𝑝)𝜖 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑝 . 𝑦𝑗 

𝑦𝑗𝜖𝑌𝑗 

• El consumidor maximiza su utilidad bajo restricciones presupuestarias y elige 

𝑥𝑖(𝑝)𝜖 =

{
 

 
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑈𝑖(𝑥𝑖)

𝑥𝑖𝜖𝑋𝑖

𝑝. 𝑥𝑖 ≤ 𝑝.𝜔𝑖 +∑ 𝜃𝑖𝑗. 𝑝. 𝑦𝑖(𝑝)
𝐽

𝑗=1

 

Estas ofertas y demandas rivales definen que un equilibrio general competitivo de la 

propiedad privada sea compuesto de un sistema de precios y de una asignación. 

(𝑥𝑖
∗)𝑖=1…𝐼′(𝑦𝑖

∗)𝑗=1…𝐽 

Tal que 
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{
 
 

 
 ∀𝑖, 𝑥𝑖

∗ = 𝑥𝑖(𝑝
∗)

∀𝑗, 𝑦𝑖
∗ = 𝑦𝑖(𝑝

∗)

∑ 𝑥𝑖
∗ ≤

𝐼

𝑖=1
∑ 𝜔𝑖

𝐽

𝑗=1
∑ 𝑦𝑖

∗
𝐽

𝑗=1

 

4. Y, finalmente, a partir del Equilibrio General se presentan los dos teoremas 

fundamentales del bienestar: 

Teorema 1. Si las funciones de utilidad están aumentando estrictamente, cualquier 

equilibrio es eficiente: 

Si (𝑝∗, (𝑥𝑖
∗)𝑖=1,…,𝐼  (𝑦𝑗

∗)
𝑖=1,…,𝐽

) 

Es un equilibrio competitivo, entonces la asignación  (𝑥𝑖
∗)𝑖=1,…,𝐼 (𝑦𝑖

∗)𝑗=1,…,𝐽 es un óptimo de 

Pareto. 

Teorema 2 Si 

• Las funciones de utilidad 𝑈𝑖 son continuas, crecientes y cóncavas (es decir, 

preordenaciones ≥ 𝑖 son convexas) 

• Los conjuntos de consumo 𝑋𝑖  son cerrados y convexos 

• Los conjuntos de producción 𝑌𝑗 son cerrados y convexos, 

Entonces cada interior óptimo puede descentralizarse en equilibrios: si la asignación 

(𝑥𝑖
∗)𝑖=1…𝐼′(𝑦𝑗

∗)
𝑖=1…𝐽

   es un óptimo de Pareto tal que 𝑥𝑖
∗ es interior a 𝑋𝑖 por cada i, hay 

una distribución de los recursos iniciales de la economía 

((𝜔𝑖)𝑖=1,…,𝐼′
(𝜃𝑖𝑗)𝑖=1,…,𝐼

𝑗=1,…,𝐽

) 

y un sistema de precios p* tal que el par de asignación de precios 

(𝑝∗, (𝑥𝑖
∗)𝑖=1,…,𝐼(𝑦𝑗

∗)
𝑗=1,…,𝐽

 

Es un equilibrio competitivo para la economía de la propiedad privada. 

Los dos teoremas del bienestar abordan la eficiencia como una condición 

fundamental para el correcto funcionamiento de la economía. Sin embargo, en la compleja 

realidad económica, este supuesto rara vez se llega a cumplir debido a las constantes fallas 

de mercado, lo que impide que los teoremas del bienestar se apliquen plenamente. Se 

considera como fallo de mercado cuando “los mercados no asignan eficientemente los 
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recursos” (Rosen, 2005, pp. 207). En consecuencia, la economía competitiva no funciona 

correctamente y por ende no se generan las asignaciones eficientes en el sentido del Óptimo 

de Pareto, es decir, los fallos de mercado le generan ineficiencia al sistema económico. Es 

en este contexto donde Pigou aborda el problema de la contaminación, ya que las 

externalidades, como la contaminación, se consideran una de las principales fallas de 

mercado dentro de la teoría económica, como se explicará a continuación. 

Las fallas de mercado propician un funcionamiento inadecuado del mercado, 

impidiendo alcanzar los óptimos de Pareto, por lo cual han sido frecuentemente estudiadas 

y clasificadas por distintos economistas. Por ejemplo, el economista francés Jean Tirole en 

su libro “La economía del bien común” (2017) clasifica las fallas de mercado en seis 

grandes apartados18, mientras que Joseph Stiglitz en su obra Economía del sector Público 

también clasifica las fallas de mercado en seis grandes rubros19, como se puede observar en 

la tabla 1.1. El problema de la contaminación ambiental es abordado con Tirole en el 

primer punto de sus clasificaciones “el intercambio puede afectar a terceros que, por 

definición, no han dado su consentimiento”, como ocurre en actividades como la minería, la 

cual tiene efectos directos en el medio ambiente. En cambio, Stiglitz (2000) incluye la 

contaminación ambiental dentro de la categoría de externalidad. 

  

 
18 Para una explicación más detallada consultar La economía del bien común (2017). Pp.239-243 versión 

digital 
19 Para una explicación más profunda, consultar la economía del sector público (2000), pp. 92-101 
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Tabla 1.1: Clasificación de las Fallas de Mercado 

Clasificación de las fallas de mercado 

Según Jean Tirole Según Stiglitz 

1. El intercambio puede afectar a 

terceros que, por definición, no han 

dado su consentimiento. 

2. El intercambio no puede efectuarse 

más que con un total conocimiento 

de causa y con consentimiento.  

3. Puede que el comprador sea su 

propia víctima, que carezca del 

control sobre sí mismo y tenga un 

comportamiento impulsivo. 

4. La realización práctica de un 

intercambio puede superar la 

capacidad del individuo. 

5. Las empresas pueden disponer de 

poder de mercado, es decir, de la 

capacidad de hacer pagar a los 

consumidores precios muy 

superiores a los costes y ofrecer 

productos de mediocre calidad. 

6. Si bien el mercado es un factor de 

eficacia, no tiene ninguna razón 

para generar equidad 

1. Fallo de la competencia 

2. Bienes públicos. 

3. Externalidades. 

4. Mercados incompletos. 

5. Fallas de información.  

6. Otras perturbaciones económicas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Tirole (2017) y Stiglitz (2000). 

Una externalidad se define como las acciones que “están relacionadas con los costos 

y los beneficios indirectos sobre los agentes económicos que no son considerados en una 

acción principal” (Echenique, 2020, pp.10). Es decir, son aquellas actividades que, de 

manera involuntaria, afectan a un tercero tanto de forma negativa como positiva. Por lo 
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tanto, la contaminación ambiental es un ejemplo de una actividad que genera impactos 

negativos en la calidad de vida de las personas, generándoles una pérdida de ineficiencia. 

Esto se puede visualizar en la gráfica 1.4 en donde el surgimiento de una externalidad 

conduce a una pérdida de la eficiencia (triangulo rosa) tanto en los consumidores como en 

los productores, lo cual se traduce como otra perdida en el coste marginal social. 

Gráfica 1.4. Externalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Stiglitz. (2000) 

En este sentido, la teoría del bienestar es unas de las primeras corrientes económicas 

en abordar el concepto de externalidad, destacándose por ser una de las primeras en ofrecer 

una solución a esta falla del mercado. Pigou, dentro de esta corriente, responsabiliza al 

mercado por su funcionamiento ineficiente, argumentando que existen situaciones en las 

que éste no logra una asignación eficiente de recursos ni resultados socialmente adecuados, 

es decir, no se alcanza la máxima producción de valor global (Cuerdo y Ramos, 2000). Por 

este motivo, Pigou recomienda que sea el Estado quien se encargue de abordar las 

problemáticas que surjan, ya que consideraba que las instituciones velaban por el bienestar 

social y estas instituciones canalizaban los intereses particulares hacia diversos fines 

beneficiosos. 

A pesar de que Pigou era discípulo de Alfred Marshall y que parte de su teoría se 

basó en el libre mercado, Pigou no abogaba por el libre mercado y defendía que el Estado 
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tenía la capacidad suficiente para restringir las actividades de las industrias que causaban 

externalidades negativas. La propuesta era que el Estado interfiriera a través de primas e 

impuestos (e incluso llegó a proponer firmar acuerdos voluntarios entre las partes 

afectadas). Pigou dejó claro en su teoría que las externalidades tenían carácter unilateral. En 

otras palabras, en cada externalidad existía un responsable y un perjudicado, no obstante, la 

más famosa es la de los impuestos o impuestos piguvianos20 como popularmente se les 

conoce a los impuestos que, en su mayoría, se encargan de multar problemas relacionadas 

con las externalidades. Estos forman parte de la “tradición piguiviana”, la cual propone que, 

ante cualquier contaminación ambiental registrada, sea fijado un impuesto sobre el 

“contaminador” por una cantidad equivalente al daño que realizó. 

La entrada de los impuestos está respaldada por varios economistas, como Cornes y 

Sandler (1996), quienes en su libro The Theory of Externalities Public Goods, and Club 

Goods explican que, bajo ciertas condiciones se puede justificar la intervención del 

gobierno para restaurar la eficiencia del mercado y con ello poder cumplir con el primer 

teorema de la teoría del bienestar. Esto se puede hacer mediante la implementación de 

soluciones coasianas o a través de las aplicaciones de impuestos pigouvianos y estándares 

de eficiencia.  

A pesar de que Pigou no tenía como objetivo principal abordar problemas 

ambientales, su teoría sobre la internalización de externalidades, fue posteriormente 

adaptada e implementada para la solución de problemas ambientales. Como se puede 

observar en la gráfica 1.5, lo que hacía el impuesto propuesto por Pigou tenía como 

objetivo internalizar los costos externos de la contaminación, como se observa en el área 

Pd-Po, es decir, la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe 

el productor21. El Estado al imponer el impuesto fijo por unidad de producción a la 

contaminación que sea igual al costo externo marginal de la contaminación provoca que el 

nivel de producción se modifique, y que se produzca una nueva cantidad de eficiencia, al 

mismo tiempo que el Estado reúne ingresos, los cuales se pueden ver como la suma de los 

dos rectángulos punteados. 

  

 
20 Llamados así en honor al economista Arthur Pigou.  
21 Son dos precios diferentes para cada mercado. 
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Gráfica 1.5 Impuesto Pigouviano 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en Stiglitz (2000) 

La idea de que el Estado pusiera impuestos resultaba atractiva, ya que se esperaba 

que estos generan un doble dividendo, reducir o erradicar la externalidad y al mismo 

tiempo, aumentar la recaudación pública. Con estos ingresos adicionales se podrían diseñar 

programas para abordar la problemática que causaba la externalidad. No obstante, aunque 

los impuestos representan una de las formas más sencillas de enfrentar una externalidad, en 

el contexto ambiental (para el cuál no fueron diseñados, ya que Pigou nunca fue un 

economista enfocado a resolver problemas medio ambientales) no siempre suelen ser la 

mejor opción. 

Sin embargo, la principal problemática con este tipo de instrumentos radica en que 

se basan en normativas cuyo cumplimiento no siempre genera incentivos para ser 

reiterativos; además, no toman en cuenta las diversas estructuras de costos de los agentes 

privados para la reducción de la contaminación. Estas normativas pueden estar sujetas a la 

influencia de ciertos grupos de interés y no generan los incentivos necesarios en las 

empresas para que desarrollen mejoras tecnológicas y con esto contribuyan a seguir 

disminuyendo la contaminación. Además de que la disminución de la contaminación 

estipulada en las normas puede ser demasiado estrictas o demasiadas laxas; lo que dificulta 
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su aplicación práctica. Por último, la implementación de este tipo de normativas requiere el 

diseño de un marco jurídico especial y la contratación de personal burocrático que se 

encargue de que las normas se cumplan, lo cual hace que este tipo soluciones se vuelva 

muy costosa y, por ende, dificulta que se lleven a cabo de forma eficiente. (Rosas-Reyes, y 

Sosa-Rodríguez, 2018) 

En consecuencia, aunque la teoría del bienestar busca abordar el problema de las 

externalidades, destacando las propuestas por Arthur Cecil Pigou, quien sugiere al Estado 

como el principal agente para resolver este problema, estas tienen sus limitaciones. Dichas 

limitaciones son expuestas por Ronald Coase en su obra “El problema del Coste Social”, en 

donde realiza una crítica a lo propuesto por Pigou y a la tradición Pigouviana que emerge, 

proponiendo otro enfoque para dar solución a las externalidades: el mercado, el cual sería 

retomado en el futuro para el diseño de diversos instrumentos ambientales, entre los que 

destaca el mercado de carbono. 

 

1.5. El Problema del Coste Social 

1.5.1. El Problema del Coste Social y las Críticas a la Tradición Pigouviana 

Después de 40 años de la publicación de Pigou, en 1960 el economista británico 

Ronald Coase publicó un artículo en el Journal of Law and Economics titulado “El 

problema del Coste Social”22, en el cual realizó una crítica a la manera en la que Arthur 

Pigou abordó las externalidades en su obra “La economía del Bienestar”. Coase no solo 

cuestionó la solución propuesta por Pigou, que colocaba al Estado como el actor principal 

para dar solución a los problemas generados por terceros, sino también señaló las fallas 

inherentes al propio funcionamiento del Estado.  

Coase abordó todas estas inquietudes a través de un ensayo donde, bajo el supuesto 

en que no existen costos de transacción, describió algunas problemáticas. Realizó una 

fuerte crítica hacía el sistema jurídico y el Estado por su manera de abordar estas 

cuestiones, argumentando que “la máquina administrativa del Estado no opera sin costes. 

[…] A veces puede resultar extremadamente costoso su funcionamiento. Además, no 

 
22 El título en inglés es “The Problem of Social Cost”. The Journal of Law and Economics, 3. 
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existen razones para suponer que las regulaciones restrictivas y zonales, hechas por una 

Administración falible sometida a presiones políticas y que opera sin el freno de la 

competencia, van a ser necesariamente siempre las que aumentan la eficiencia con que 

opera el sistema económico”. (Coase, 1994, [1960] p. 55). 

Para Coase asignar al Estado como único ente para dar solución a las fallas de 

mercado es uno de los grandes desaciertos que tiene la teoría de Pigou. En principio, esto se 

debe a que el Estado también puede funcionar como una empresa, lo cual él describe en su 

obra como la Superempresa. Esta caracterización se debe a que el Estado no está sujeto a 

las mismas barreras institucionales que una empresa normal, lo que implica que no es fácil 

detenerlo en caso de que no cumpla adecuadamente con su labor. 

 Aunado a esto, Coase también crítica la forma en que el sistema judicial emite 

fallos. Para su teoría, “el problema que afrontamos al abordar acciones que tienen efectos 

perjudiciales no es simplemente el de limitar la actuación de los factores que los originan.” 

(Coase, 1994, [1960] p. 64). Con esta crítica, también se sentaron las primeras bases de 

cómo la economía y el derecho se relacionan23. Puesto que otra de las conclusiones a las 

que se llegó, es que la parte jurídica no debía estar aislada de lo económico, ya que ello 

conduce a grandes pérdidas de eficiencia. (Moreno, 1998). 

Lo propuesto por Coase no solo implicaba una crítica a los impuestos piguvianos, 

sino que también ofrecía un enfoque alternativo. Su crítica no se dirigía directamente a la 

intervención pública, aunque sí enfatizaba en “El problema del coste social” en que el 

Estado actuaba como una superempresa que también tiende a presentar fallas. Su crítica se 

centraba en la comprensión de los efectos externos a través de un modelo que Ronald 

consideraba como a-institucional. Además, en su análisis llega a la conclusión que las 

acciones de los agentes que tienen afectos perjudiciales en otros individuos es un problema 

de naturaleza reciproca —en donde el agente A perjudicaba al agente B y era preciso 

ponerles un costo a los daños— llegando a la conclusión de que el problema consiste en 

evitar el prejuicio más grave. (Raffo, 2015). 

 
23 El problema del Coste Social y las publicaciones en el Journal of Law and Economics, es considerado 

como un artículo pionero del Análisis Económico del Derecho. Para más información consultar Interrelación 

del derecho con la economía: dos ópticas, de Luis Ferney Moreno Castillo (1998). 
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En el análisis, Coase resalta que las transacciones en el mercado si generan costos 

inherentes, que abarcan desde identificar las partes involucradas hasta definir las 

condiciones y términos del intercambio. Estos costos, presentes tanto en el ámbito 

empresarial como en las intervenciones estatales, pueden ser significativos. Aunque el 

Estado, en ocasiones, pueda tener ciertas ventajas que le permitan reducir costos, rara vez 

los elimina por completo. De hecho, en muchas situaciones, las acciones estatales tienden a 

ser más costosas que las realizadas por entidades privadas. 

Sin embargo, la postura de Coase no implica que el problema deba ser ignorado 

debido a los costos asociados y la presunta ineficiencia estatal. Más bien, sugiere que el 

enfoque para abordar las externalidades podría ser diferente al planteado por Pigou. Coase 

propone considerar el mercado como una alternativa para solucionar las externalidades, 

permitiendo que los agentes involucrados negocien y resuelvan el problema de manera 

directa. En sus ejemplos, como el de la contaminación generada por una actividad industrial 

que afecta a terceros, ilustra cómo el mercado podría ser utilizado para gestionar este tipo 

de situaciones. 

 

1.5.2. Las Contradicciones de Pigou en la Teoría del Bienestar y la Tradición 

Pigouviana 

 Desde el principio, Ronald Coase critica la forma en que Pigou aborda la solución 

propuesta a las externalidades. Coase reconoce que Pigou identifica el problema, pero no 

menciona la manera en la que se pueden introducir mejoras a los arreglos existentes que 

determinan el uso de los recursos. Pigou simplemente contrapone las “tendencias naturales” 

a la acción del Estado, sugiriendo que la intervención estatal es necesaria para introducir las 

mejoras. Coase critica esta postura al admitir que el Estado también tiene fallas, lo que 

genera incertidumbre sobre la efectividad de su acción para resolver externalidades. 

 El principal error en el análisis descrito en la economía del bienestar se centra en su 

divergencia entre el producto privado y el producto social, dejando de lado el coste 

marginal privado24, el costo externo25 y el coste marginal social26 de la producción en el 

 
24 Se define como costo privado de producción a los costos que recaen en el productor de un bien; por lo que 

costo marginal privado (CM) es el costo privado de producir una unidad más de un bien o servicio. 
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análisis al momento de dar solución a una externalidad (gráfica 1.6 ) Ya que, al imponer la 

multa a los productores para resarcir el daño en la contaminación, en ciertas ocasiones las 

multas llegan a ser tan grandes que es necesario disminuir la cantidad de producción para 

llegar a un punto de equilibrio —como se ve en las siguientes gráficas— para lograr que el 

Coste Marginal Social sea igual al Coste Marginal Privado. 

 Con esto, las ganancias dejan de ser lo suficientemente incentivas para que el 

productor decida continuar con la producción, pues ésta puede dejar de ser rentable, tal y 

como lo menciona Coase en el ejemplo de los trenes en El problema del Coste Social, 

factor que no contempla de manera clara Pigou en su obra, pues, aunque se soluciona el 

problema de la contaminación, se perjudica a los productores. 

 

Gráfica 1.6. El Costo Marginal 

 

Fuente: Extraída de Raffo (2015) 

  

 
25 Un costo externo de producción es aquellos costos que no recaen en el productor, pero si en otras personas; 

el costo margina externo es el costo que recae en la sociedad de producir otra unidad. 
26 La suma del costo marginal privado y el costo marginal externo. 
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Gráfica 1.7 El Punto de Eficiencia del Coste Marginal y Social 

 

Fuente: Extraída de Raffo (2015) 

 

Debido a esto, para Coase, era necesario definir de manera clara los derechos de 

propiedad y con esto implementar otro tipo de soluciones que no propiciaran a que fuera 

más rentable el dejar de producir, pues en su ensayo “Coase finaliza realizando una crítica a 

Pigou y a la tradición pigouviana. Pigou no admite la naturaleza recíproca del daño, sólo ve 

una parte como causante del daño y a otra como víctima y, desde luego, no requiere la 

intervención de la “víctima” para reducir el daño” (Manzares-Vázquez, 2014, p. 14). Por lo 

tanto, no se llega a visualizar los problemas a los que se enfrentarían al tener que disminuir 

el nivel de producción del agente que contribuye la contaminación. 

 La intención de Coase no es señalar que es favorable seguir con los niveles de 

producción y se perjudique a un tercero, sino precisar que los impuestos y la intervención 

del Estado no son suficientes para solucionar esta falla. Por lo cual, Coase propone que es 

necesario estudiar métodos alternativos para dar solución a las externalidades, como lo son 

los mercados voluntarios, no obstante, para que estos puedan funcionar de manera eficiente 

es necesario que cumplan dos condiciones: Que el intercambio de los derechos de 
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propiedad sea libre y voluntario; y que las leyes definan con claridad los derechos de 

propiedad y se obligue a los participantes al complimiento de los acuerdos. 

Si bien, tanto como Pigou como Coase buscaban proponer soluciones eficientes al 

problema de fallos de mercado y externalidades, nunca consideraron que su trabajo sería 

antesala para solucionar la falla de mercado más grande en la actualidad: la contaminación 

ambiental, ellos únicamente utilizaron ejemplos de cómo la producción de esa época 

alteraba al medio ambiente, pero su análisis nunca profundizo en el severo daño que estaba 

ocurriendo. Sin embargo, este sirvió como base para que en el futuro se diseñaran distintos 

mecanismos para dar solución a los problemas de contaminación que daban como 

consecuencia el cambio climático, él cual ya era imposible de ignorar.  

Este creciente interés por los efectos de la contaminación en el medio ambiente 

ganó fuerza en la segunda mitad del siglo XX, a medida que los impactos de la 

contaminación comenzaron a manifestarse en el planeta. Esto se evidenció a través de 

diversas reuniones de organizaciones internacionales, que se llevaron a cabo una vez se 

descubrieron las consecuencias de los excesivos niveles de contaminación a los que se 

había llegado en la Tierra. Con lo cual, empezaron a realizar reuniones anuales, en donde se 

comprometían a detener en mayor medida las causas del calentamiento global. 

 

1.6. Iniciativas Internacionales  

 1.6.1. Antecedentes  

Con el aumento evidente de las externalidades y sus consecuencias, la cooperación 

internacional y la cooperación del Estado en la regulación ambiental fue un aspecto 

fundamental para la lucha contra el cambio climático. Especialmente, se buscó reducir las 

emisiones de GEI, cuyos impactos en la capa de ozono estaban siendo cada vez más 

estudiados. Este compromiso comenzó a tomar forma en 1977 con el “Plan de Acción 

Mundial sobre la capa de Ozono”, un programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) en el que expertos de 32 países se reunieron para discutir medidas 

para combatir el adelgazamiento de la Capa de Ozono. Los acuerdos alcanzados en 

Washington, junto con los esfuerzos conjuntos con la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) condujeron a una serie de evaluaciones que sirvieron como base para El Convenio 
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de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. Este convenio, firmado por 28 países, 

estableció 21 medidas con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente 

contra las actividades humanas perjudiciales que pudieran afectar la capa de ozono. Según 

Vega (2006), este acuerdo se llevó a cabo con el fin de adoptar medidas para preservar la 

salud humana y el medio ambiente contra las actividades humanas que podrían altear la 

capa de ozono, y entró en vigor el 22 de septiembre de 1988. 

Aunado a esto en 1987 se presentó el informe Brundtland: Nuestro futuro común, 

por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente Desarrollo (CMMAD), el cual fue 

liderado por la entonces primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland27. Este es el 

primer informe que contempla el concepto de desarrollo sostenible28, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar de las personas en condiciones de vulnerabilidad (Gómez, 2009). 

Además, sirvió como antecedente para implementar el concepto de desarrollo sostenible en 

los siguientes documentos que elaboro la ONU, así como de tener presente el deterioro de 

la naturaleza en la realización de los siguientes protocolos o acuerdos internacionales. 

 

1.6.2. El Protocolo de Montreal  

Los acuerdos en pro del medio ambiente siguieron desarrollándose ese mismo año 

con Plan de Acción Mundial como el Acuerdo de Viena fungieron como antecedente para 

el Protocolo de Montreal en septiembre de 1987, este entró en vigor el 1º de enero de 1989. 

En el protocolo se controlaban 8 sustancias químicas en las que se encuentran cinco 

cloroflurocarbonos (CFC) y tres halones, lo que hoy en día representan 95 químicos 

dañinos a la atmósfera terrestre. El Protocolo de Montreal tenía como principal objetivo la 

disminución de sustancias como (CFC): gases para refrigeración, equipos de aire 

acondicionado, latas de aerosoles, limpiadores de placas, etc. y halocloroflurocarbonos 

(HCFC) gases menos destructivos que los CFC debido a su composición, sin embargo, 

 
27 Gro Brundtland fue primer ministra de Noruega en 1981, 1986-1989, 1990-1996; y directora general de la 

OMS de 1998-2003 
28 Según el informe de Brundtland el desarrollo sostenible implica límites-no límites absolutos, sino 

limitaciones que el Estado actual de la tecnología y de la organización social, así como la capacidad de la 

biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas, imponen los recursos de las actividades humanas, 

imponen a los recursos del medio ambiente, pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser 

ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico. 
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representan un riesgo vital para la destrucción de la Capa de Ozono. Este también se 

encarga del control de otras sustancias como lo son: el tetracloruro de carbono, el 

metilcloroformo, el bromoclorometano, el bromuro de metilo, los 

hidrobromoflurocarbonos, etc. (PNUMA, 2016). 

El protocolo siguió siendo actualizado tras su firma en 1987, a través de diversas 

enmiendas, en las que destacan: La enmienda de Londres en 1990, esta se llevó a cabo del 

17 al 19 de junio y se realizaron diversos ajustes sobre los informes que debían realizar los 

grupos de Evaluación Científica, el control de otros 10 CFC, para reducir los CFC en 50%, 

eliminar el uso de halones en 2000 y la creación de un mecanismo financiero que 

proporcionará  el apoyo financiero y técnico a los países en desarrollo y su lucha contra el 

cambio climático. La siguiente enmienda se llevó a cabo en Copenhague del 23 al 25 de 

noviembre de 1992, y en ella se realizaron ajustes con base a los informes proporcionados 

por el Grupo de Evaluación Científica, encargado de hacer un seguimiento al protocolo. La 

novena reunión para discutir el progreso del Protocolo fue la enmienda de Montreal del 15 

al 17 de septiembre de 1997, con la cual se estableció un sistema de licencias para la 

importación y exportación de sustancias nuevas para prevenir el tráfico ilícito de sustancias 

controladas. La décima enmienda se llevó a cabo en 1999 en Beijing, en esta se 

incorporaron controles a la producción y consumo del bromoclorometano, los HCFC y 

HBFC. (PNUMA, 2016). 

Si bien el Protocolo de Montreal hoy en día fue reemplazado por diversos 

Protocolos y acuerdos a favor de la lucha contra el cambio climático, sus logros fueron un 

precedente en el siglo XX, sirviendo como base para el diseño de protocolos posteriores. 

Entre los logros obtenidos se destacan: 1) La reducción en la producción y consumo de 

sustancias agotadoras de la Capa de Ozono; 2) 165 países ratificaron el Protocolo; 3) En 

1994 se logró la eliminación de halones en países desarrollados; 4) La aprobación de 111 

millones de dólares para la eliminación de sustancias destructoras del ozono, etc., y 5) La 

reducción de la tasa de crecimiento de la concentración atmosférica de productos químicos.  
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1.6.3. De la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático al 

Protocolo Kyoto. 

El Protocolo de Montreal sirvió de antecedente para que en 1992 se celebrara la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual 

entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y cuyo objetivo principal era “la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático” (CMNUCC, 1992, pp. 8). 

Según Vélez -Crismatt y Gómez-Martínez (2019) la CMNUCC es un documento con 

carácter a largo plazo, debido a que en él se reconoce que lo necesario para combatir el 

cambio climático es un proceso de transformación, sin embargo, en él no se establecen 

mediciones para supervisar el impacto de la convención, a diferencia de lo logrado con el 

Protocolo de Montreal. Los esfuerzos se vieron materializados en la firma de sus estatutos 

en la “Cumbre Tierra” llevada a cabo del 3 al 14 de junio de 1992 en Brasil. En dicha 

cumbre se registraron los países con mayores emisiones de GEI en la historia de la 

humanidad, a los que se les responsabilizó del calentamiento global, en donde el objetivo 

principal fue “producir una agenda amplia y un nuevo plan para la acción internacional 

sobre cuestiones ambientales y de desarrollo que ayudaría a orientar la cooperación 

internacional y la política de desarrollo en el siglo XXI.” (ONU, s.f.). 

Aunado a esto, se buscaba la integración de las preocupaciones ambientales, 

económicas y sociales, para empezar a buscar soluciones viables para combatir el cambio 

climático sin perjudicar a la economía, llegando a la conclusión de que se necesitaba una 

nueva forma de percibir cómo se produce y consume, para poder transformarse y lograr 

cambios que verdaderamente disminuyan las emisiones de GEI. Posteriormente, en 1995 se 

llevó a cabo el “Mandato de Berlín”, la primera de las Conferencias en Partes (COP) de la 

ONU, en el cual se empezaron a incluir normas que tenían como principal objetivo limitar 

las emisiones de GEI, sirviendo como antesala para la tercera COP: el denominado 

Protocolo de Kioto, llevado a cabo en 1997 y en el cual surgió la idea del mercado de 

créditos de carbono, como se detallará a continuación. 
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1.6.4. El Acuerdo de París  

Si bien anualmente se celebra la COP, el denominado Acuerdo de París, ha sido una 

de las conferencias más relevantes sobre el cambio climático que se ha celebrado en lo que 

va del siglo XXI, esto debido a que El Protocolo Kioto había perdido vigencia y las 

emisiones de dióxido de carbono seguían siendo un problema mundial cada vez más 

grande. La COP 21 contó con la presencia de 150 jefes de estado, un hecho inaudito para 

una conferencia climática. El 15 de diciembre de 2015 195 países se comprometieron en un 

acuerdo para frenar las emisiones de GEI––principalmente de dióxido de carbono––en el 

mundo. Aunado a esto, 188 países presentaron propuestas nacionales que pudieran 

contribuir a la disminución de GEI (Fernández-Reyes, 2016). 

El acuerdo entró en vigor en 2020 y estaría sujeto a revisión cada 5 años, este 

acuerdo cobró importancia debido a diversos factores, entre los que destacan: La falta de 

vigencia del Protocolo Kyoto, los niveles de temperatura que ha alcanzado la tierra y el 

compromiso de Estados Unidos y China (dos de los principales contaminantes en el 

mundo) a unir sinergias para evitar llegar al denominado punto sin retorno. En el acuerdo 

firmado en la capital francesa destacan los siguientes compromisos: 

“Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 

debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los 

esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a 

los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría 

considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. 

Las Partes que son países desarrollados deberán proporcionar 

recursos financieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles 

asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo 

así́ sus obligaciones en virtud de la Convención […] 

Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible”. 

(Acuerdo de París, p. 2, 3 y 5). 

Si bien, el Acuerdo de París no fue el único acuerdo que se realizó que en lo que va de la 

primera mitad del siglo XXI este cobró relevancia debido a que continuó con lo pactado en 

Kyoto. El Acuerdo se celebró el mismo año en que se desarrolló la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, por lo cual se compaginaron esfuerzos donde el desarrollo de las 

sociedades y el medio ambiente tenían un papel central en la agenda internacional. 
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Capítulo II: La Nueva Perspectiva del Mundo Ante el Cambio Climático y la 

Implementación del Mercado de Carbono. 

 

2.1. Antecedentes: Los Objetivos del Milenio 

El renovado compromiso por intentar frenar los efectos del cambio climático ha 

llevado a diversos organismos a realizar eventos anuales que tienen como objetivo principal 

evaluar el impacto del cambio climático y planificar diversas estrategias que ayuden a 

frenar las consecuencias del aumento de la temperatura en la tierra.  

Uno de estos eventos clave fue la cumbre climática que tuvo lugar en septiembre del 

año 2000 en la Ciudad de Nueva York (sede de las Naciones Unidas), la Cumbre de los 

Objetivos del Milenio29. En esta cumbre 189 países firmaron los Objetivos de Desarrollo 

para un nuevo Milenio y se comprometieron a vigilar continuamente el progreso de estos a 

favor de reducir la pobreza y el hambre, la disminución de las enfermedades, la lucha 

contra la brecha de género, la mejora de la educación, el acceso al agua y saneamiento y 

detener la degradación ambiental. (CEPAL., s. f.). 

La cumbre concluyó con la firma de la Declaración del Milenio, la cual tenía como 

objetivo principal “buscar un pacto entre los principales protagonistas económicos del 

mundo; comprometer a los países firmantes en la lucha por erradicar la pobreza extrema; 

mejorar las políticas de gestión y aumentar la rendición de cuentas ante la ciudadanía en los 

países pobres; y destinar por parte de los países ricos y las instituciones financieras del 

sistema de la ONU”(Meira Cartea, 2015, p. 61). 

La Declaración del Milenio tenía como eje central los siguientes ocho objetivos: 1. 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. 

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad 

infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8. Fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo. 

 
29 Cumbre celebrada del 6 al 8 de septiembre de 2000 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, fue, 

en ese momento, la reunión más grande de jefes de estado y gobiernos de todos los tiempos: Cumbre del 

Milenio. 

 

https://www.un.org/es/conferences/environment/newyork2000#:~:text=La%20Cumbre%20del%20Milenio%2C%20celebrada,gobierno%20de%20todos%20los%20tiempos
https://www.un.org/es/conferences/environment/newyork2000#:~:text=La%20Cumbre%20del%20Milenio%2C%20celebrada,gobierno%20de%20todos%20los%20tiempos
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El objetivo encargado de promover el cuidado del medio ambiente fue el número 

siete: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente en el cual se abordó al medio 

ambiente como un elemento sumamente importante para el desarrollo del ser humano. Este 

objetivo tenía cuatro metas puntuales: Meta 7ª: Incorporar los principios del desarrollo 

sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del 

medio ambiente; Meta 7b: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la 

pérdida de diversidad biológica en 2010; Meta 7c: Haber mejorado considerablemente, en 

2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales; Meta 7d: Haber 

mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de 

barrios marginales.30 

 

Aunado a esto, en la 55th sesión de Asamblea General de las Naciones Unidas se 

abordaron los detalles finales acerca de los objetivos del Milenio, en donde el cuidado 

medio ambiente fue atendido en el apartado titulado “Respect for Nature” y “Protecting our 

common environment”, siendo este último el más importante, ya que es en donde se 

retoman acciones para reducir el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero 

tal y como se retoma en el punto 23 de la sesión. 

 

“Por consiguiente, estamos decididos a adoptar en todas nuestras 

acciones medioambientales una nueva ética de conservación y 

gestión y, como primera medida, resolvemos: Hacer todo lo posible 

para garantizar la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, 

preferiblemente antes del décimo aniversario de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 

2002, y emprender la reducción necesaria de las emisiones de gases 

de efecto invernadero31”. 

 

 
30 Para más información, consultar en: Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas 
31 La cita en inglés: We resolver therefore to adopt in all our environmental actions a new ethic of 

conservation and stewardship and, as first steps, we resolve: To make every effort to ensure the entry into 

force of the Kyoto Protocol, preferably by the tenth anniversary of the United Nations Conference on 

Environment and Development in 2002 and to embark on the required reduction in emissions of greenhouse 

gases. 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/mdg_s/mdgs_s.htm
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Este enfoque refleja la prioridad de preservar la naturaleza para las futuras generaciones, 

destacando la llamada Agenda 2132. Cabe resaltar que esta asamblea fue unos de los 

primeros espacios en donde fue abordado el seguimiento del Protocolo Kyoto. Sin 

embargo, este alcance siguió siendo limitado e incluso puede llegar a interpretarse como 

una simple meta para poder festejar el aniversario de la Conferencia. 

A pesar de ello, el seguimiento a esta propuesta continuó, y entre el 20 y 22 de 

septiembre de 2010 se llevó a cabo la segunda Cumbre de los Objetivos del Milenio, en 

donde el secretario general de la ONU Ban Kin-moon pidió a los lideres mundiales 

reafirmar su compromiso y acelerar el progreso para la fecha estipulada; logrando que 140 

países rectificaran las metas establecidas para el 2015. 

Aunque los objetivos del milenio estuvieron en vigencia durante 15 años y se 

lograron cumplir muchos de los objetivos planteados33, los logros involucrados con el 

objetivo 7 fueron limitados y desiguales, principalmente debido a las desigualdades en las 

que se encontraban los países firmantes. Por lo tanto, no se pudo visualizar un gran avance 

con los puntos relacionados con la disminución de los GEI. (Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), s. f.) 

A pesar del gran avance que supuso la implementación del Protocolo Kioto y Los 

Objetivos del Milenio, estos perderían vigencia en el futuro, el primero en 2020 y los 

segundos en el 2015. No obstante, en el 2015 se celebraron dos eventos sumamente 

importantes para el rumbo de la política ambienta a nivel mundial y la manera en la que se 

abordaría el cambio climático: La 70° Asamblea General de las Naciones Unidas34, en 

donde se concretó La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la 21° Conferencia de 

las Naciones35 sobre Cambio Climático, en donde se logró negociar El Acuerdo de Paris. 

 
32Agenda o Programa 21 fue un programa de acción implementado por organizaciones del Sistema de 

Naciones Unidas en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Para más información 

consulte en: Agenda 2021 
33 Para ahondar en el tema consultar en: Objetivos del milenio 

34Consultar en: Asamblea General de las Naciones Unidas 
35También conocida como la Conferencia sobre el Cambio Climático de Paris, conocida oficialmente como la 

21° Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC). La Conferencia también fungió como la 11° Reunión de las Partes ene l Protocolo de Kioto, 

para más información consultar en: C0P 21. 

 

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)
https://digitallibrary.un.org/record/836724?ln=es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cop21/#:~:text=La%20Conferencia%20sobre%20el%20Cambio,se%20encuentra%20en%20Bonn%2C%20Alemania
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El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

un documento que sería el sucesor de los Objetivos del Milenio. Este titulado “Transformar 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con el objetivo de 

“fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.”(Naciones 

Unidas, 2015, p. 1) La nueva propuesta de las Naciones Unidas buscó mejorar y cubrir 

ciertos aspectos que con los Objetivos del Milenio habían quedado obsoletos y esta “deja de 

ser una cuestión enmarcada en la relación Norte-Sur y las políticas de ayuda, y deviene 

agenda universal que afecta a las políticas nacionales e incluso a los estilos de vida no 

sostenibles vigentes tanto en los países ricos como en los emergentes” (Sanahuja & 

Tezanos, 2017, p. 539). Con esto, la agenda 2030 no solo empieza a contemplar más las 

naciones emergentes (como América Latina), sino que también empieza a incluir más 

objetivos y metas para poder cubrir con las exigencias de un mundo cada vez más 

globalizado. 

 

2.2. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La Agenda 2030 se conformó de 17 objetivos y 169 metas, y pone en el centro a la 

igualdad y dignidad de las personas, en donde hace un llamado a cambiar el estilo de 

desarrollo de los países, destacando el respetando el medio ambiente. Esto es una de las 

mejoras con respecto a su antecesor, ya que en este documento se empieza a tomar al medio 

ambiente como un aspecto fundamental para el desarrollo del ser humano, ya que, a 

diferencia de los Objetivos del Mileno, los ODS toman tres dimensiones del desarrollo para 

poder llegar a englobar un concepto de sostenibilidad; el económico, el social y al 

ambiental (Michael, 2016). Este último tomando más relevancia, debido a que sin él no es 

posible tener un desarrollo completamente pleno. Esto a través de los siguientes objetivos, 

los cuales conforman los ODS: 

1.Fin de la pobreza; 2. Hambre cero; 3. Salud y bienestar; 4. Educación de calidad; 

5. Igualdad de género; 6. Agua limpia y saneamiento; 7. Energía asequible y no 

contaminante; 8. Trabajo decente y crecimiento económico; 9. Industria, innovación e 

infraestructura; 10. Reducción de las desigualdades; 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles; 12. Producción y consumo responsables; 13. Acción por el clima; 14. Vida 
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submarina; 15. Vida de ecosistemas terrestres; 16. Paz, justicia e instituciones sólidas; 17. 

Alianzas para lograr objetivos.  

Para esto, se hizo hincapié en que para su realización es necesaria la participación 

de los 193 países que firmaron dicho acuerdo, ya que los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), son concebidos como una herramienta que servirá como guía de 

referencia en los próximos 15 años para lograr un desarrollo sostenible, (Cepal, 2018). No 

obstante, los ODS reconocen que existen países que “se encuentran en diferentes 

circunstancias, con diferentes limitaciones y capacidades, y no se puede esperar que todos 

logren avances al mismo tiempo. Por lo tanto, los ODS respaldan el principio al que 

Río+20 se refiere como “común pero responsabilidades diferenciadas.36”(Michel, 2016, p. 

5) 

Si bien, la agenda fue pensada como un proyecto sostenible a largo plazo, la cual 

busca que cada país logre un desarrollo integral y sostenible, reconociendo como 

fundamental el cuidado del medio ambiente. A pesar de que la mayoría de los objetivos de 

la agenda contemplan a la naturaleza y su cuidado, son solo cinco los objetivos que fueron 

diseñados específicamente para el cuidado del medio ambiente: 6. Agua limpia y 

saneamiento, 12. Producción y consumo responsables, 13. Acción por el clima, 14. La vida 

submarina y 15. La vida de ecosistemas terrestres, como se puede observar en el anexo 1. 

Para fines de esta investigación, el Objetivo que aborda de manera más puntual la 

reducción de emisiones de 𝐶𝑂2 es el número 13, como se puede observar en la tabla 2.1, en 

donde se insta a los países a llevar a cabo medidas para frenar el impacto al cambio 

climático, principalmente aquellas relacionadas con la disminución de GEI, la cual implica 

una constante relación entre países de altos ingresos como países de ingresos medios y 

bajos. 

  

 
36 Cita en inglés: “SDGs recognize that countries are in differing circumstances, with different constraints and 

capabilities, and cannot all be expected to make progress at the same pace. Therefore, the SDGs endorse the 

principle that Rio+20 refers to as “common but differentiated responsibilities.” (Michel, 2016, p. 5) 
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Tabla 2.1. Objetivo 13: Acción por el Clima. 

Metas Indicadores 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres 

naturales en todos los países. 

 

13.1.1 Número de personas muertas, 

desaparecidas y afectadas directamente 

atribuido a desastres por cada 100.000 

personas. 

13.1.2 Número de países que adoptan y 

aplican estrategias nacionales de 

reducción del riesgo de desastres en 

consonancia con el Marco de Sendái para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030. 

13.1.3 Proporción de gobiernos locales 

que adoptan y aplican estrategias locales 

de reducción del riesgo de desastres en 

consonancia con las estrategias 

nacionales de reducción del riesgo de 

desastres. 

13.2 Incorporar medidas relativas al 

cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales. 

 

13.2.1 Número de países que han 

comunicado el establecimiento o la 

puesta en marcha de una política, 

estrategia o plan integrado que aumente 

su capacidad para adaptarse a los efectos 

adversos del cambio climático y que 

promueven la resiliencia al clima y un 

desarrollo con bajas emisiones de gases 

de efecto invernadero sin comprometer 

por ello la producción de alimentos (por 
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ejemplo, un plan nacional de adaptación, 

una contribución determinada a nivel 

nacional, una comunicación nacional o 

un informe bienal de actualización). 

13.3 Mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta 

temprana. 

 

13.3.1 Número de países que han 

incorporado la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción 

de sus efectos y la alerta temprana en los 

planes de estudios de la enseñanza 

primaria, secundaria y terciaria. 

13.3.2 Número de países que han 

comunicado una mayor creación de 

capacidad institucional, sistémica e 

individual para implementar actividades 

de adaptación, mitigación y transferencia 

de tecnología, y medidas de desarrollo. 

13. a Cumplir el compromiso de los 

países desarrollados que son partes en la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático de 

lograr para el año 2020 el objetivo de 

movilizar conjuntamente 100.000 

millones de dólares anuales procedentes 

de todas las fuentes a fin de atender las 

necesidades de los países en desarrollo 

respecto de la adopción de medidas 

concretas de mitigación y la 

transparencia de su aplicación, y poner en 

pleno funcionamiento el Fondo Verde 

para el Clima capitalizándolo lo antes 

13.a.1 Suma anual, en dólares de los 

Estados Unidos, movilizada entre 2020 y 

2025 como parte del compromiso de 

llegar a 100.000 millones de dólares. 
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posible. 

 

13. b Promover mecanismos para 

aumentar la capacidad para la 

planificación y gestión eficaces en 

relación con el cambio climático en los 

países menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo, haciendo 

particular hincapié en las mujeres, los 

jóvenes y las comunidades locales y 

marginadas. 

13.b.1 Número de países menos 

adelantados y pequeños Estados insulares 

en desarrollo que reciben apoyo 

especializado, y cantidad de apoyo, en 

particular financiero, tecnológico y de 

creación de capacidad, para los 

mecanismos de desarrollo de la 

capacidad de planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio 

climático, incluidos los centrados en las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades 

locales y marginadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Económica para América (CEPAL) 

 

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible entro en vigor en enero de 2016 y fue 

uno de los principales acuerdos que involucraban al medio ambiente y la disminución de 

los efectos del cambio climático. No obstante, no fue el único, se realizaron otros acuerdos 

como la Agenda de Acción Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la 

financiación para el desarrollo37, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 

el Desarrollo Sostenible38 y el Acuerdo de Paris sobre el cambio climático. Este último es 

considerado el sucesor del Protocolo Kioto y es el más relevante en cuanto a la disminución 

de los GEI. Sin embargo, la importancia de ella en esta investigación radica en muchos de 

 
37 Compromiso llevado a cabo en Addis Abeba del 13 al 16 de julio de 2015, la cual sirvió como antesala a la 

Cumbre de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible celebrada el septiembre del mismo año. 
38 Iniciado en 2017 el Foro es dirigido por los Estados de América Latina y el Caribe, y abierto a los 

representantes de la sociedad civil, el sector académico y el sector privado. Involucra también a los órganos 

subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo, otros organismos de las Naciones Unidas y bloques de 

integración regional. El Foro proporcione oportunidades de aprendizaje entre pares, el intercambio de buenas 

prácticas y la discusión de metas comunes, y busca incentivar la cooperación con organizaciones regionales y 

subregionales para orientar un proceso regional inclusivo hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el 

Caribe. Para más información, consultar en: Seguimiento regional Agenda 2030 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/foro-paises-america-latina-caribe-desarrollo-sostenible-seguimiento-regional-la-agenda-2030
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los proyectos para disminuir los GEI en la atmosfera se llevan a cabo de la mano a la 

Agenda 2030, en donde no solo se busca combatir el cambio climático, sino que estos 

contribuyan al desarrollo de las personas en otros ámbitos que aborda dicha agenda. 

 

2.3. El Acuerdo de Paris y la Implementación del Mercado de Créditos de Carbono. 

Otro acontecimiento celebre en 2015 fue el que se llevó a cabo el12 de diciembre de 

2015, donde se realizó la 21° Conferencia de las Partes (COP21) en París, Francia, bajo la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático39. 

En dicha conferencia asistieron 195 países y la Unión Europea, en donde llegaron a 

un acuerdo al que se denominó “legalmente vinculante”, el cual fue ratificado en abril de 

201640 y que entró en vigor a partir del año 2020. La premisa principal de los acuerdos era 

que los países participantes (las partes) se comprometieran a mantener el aumento de 

temperatura global por debajo de los de 2°C con respecto a los niveles pre-industriales, y 

hacer todos los esfuerzos necesarios para que el aumento de la temperatura pudiera ser de 

1.5 °C (Mendoza, 2016), lo cual se puede apreciar en el segundo artículo del acuerdo. 

Aunado a esto, otro de los grandes logros es que se reconoció al cambio climático como 

una de las principales amenazas en la actualidad, y que sus consecuencias impedirán que la 

sociedad se desenvuelva en un ambiente en el que se cumplan todos sus derechos. A 

continuación, un fragmento que pone de manifiesto esta situación: 

“Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la 

humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían 

respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a 

los derechos humanos, al derecho a la salid, los derechos a los pueblos 

indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas 

con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al 

desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y 

la equidad intergeneracional”.41(Acuerdo de París, 2015, p. 1). 

 
39 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es una convención que entró en 

vigor en el año 1994, de la cuál forman parte 196 países y la Unión Europea; los países que han ratificado a 

esta se les denomina “partes”. Para más información consultar en: Convención Marco de las Naciones Unidas 

Sobre el Cambio Climático 
40En la actualidad, aún existen cuatro países que no han ratificado el acuerdo, en los que se encuentran: Irán, 

Libia, Yemen y Eritrea. 
41 Para más información consultar: Acuerdo de París 

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/que-es-la-convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/que-es-la-convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
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El Acuerdo de París es de forma indirecta el sucesor del ya mencionado Protocolo Kioto y 

el Acuerdo de Copenhague42, documentos que marcaron un antes y un después en el 

combate al cambio climático. No obstante, el Acuerdo de Paris tiene la condición de ser un 

documento conexo de la Convención Marco sobre Cambio Climático, además de ser un 

documento más completo, el cual engloba los principales preceptos de la convención, y el 

compromiso de los países desarrollados en financiar la causa con al menos 100 millones de 

dólares anuales, para poder cumplir la principal meta de mantener la temperatura media ya 

antes mencionada. (Maqueira, 2019) 

A pesar de que la COP 21 se llevó a cabo en 2015, el Acuerdo de París fue 

ratificado (en su mayoría) en 2016, entró en vigor hasta el 4 de noviembre de 2016, cuando 

55 de las partes ya habían ratificado43, los cuales se estima que sean responsables de al 

menos el 55% de las emisiones de GEI. 

Fue hasta en 2020 que los países miembros presentaron sus planes de 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional44 (NDC, por sus siglas en inglés), las cuales 

tendrían que presentar cada cinco años para revisión de los avances de cada país en el 

Acuerdo. Aunado a esto, entre los factores que destacan al Acuerdo de París se encuentran: 

La falta de vigencia del Protocolo Kyoto, los niveles de temperatura que ha alcanzado la 

tierra y el compromiso de Estados Unidos y China (dos de los principales contaminantes en 

el mundo) a unir sinergias para evitar llegar al denominado punto sin retorno. 

En el acuerdo firmado en la capital francesa destacan los siguientes compromisos 

por: 

“Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 

ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 

limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles 

 
42 El acuerdo de Copenhague es resultado de la COP 15 realizada en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. La 

importancia de este acuerdo radica en que fue el primer documento en reconocer de manera oficial la 

necesidad de reducir a 2 ° C el aumento de temperatura de la Tierra. 
43 Para más información consultar en Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. 
44 Según el artículo 4 del Acuerdo de París, en donde se menciona que es necesario la divulgación de los 

esfuerzos realizados por las partes surgen las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (The Nationally 

Determined Contributions). Informes que cada país debe presentar a la secretaría de la CMNUCC para 

comunicar sobre sus esfuerzos de mitigación para combatir al cambio climático. Para más información, 

consultar en: Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/paris-agreement/#:~:text=El%20Acuerdo%20de%20Par%C3%ADs%20entr%C3%B3,de%20gases%20de%20efecto%20invernadero
https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc
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preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los 

riesgos y los efectos del cambio climático… 

Las Partes que son países desarrollados deberán proporcionar recursos 

financieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles 

asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo 

así́ sus obligaciones en virtud de la Convención… 

Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible.” (Acuerdos de París, 

p.2,3 y 5) 

Como se puede observar, una de las principales premisas del acuerdo es la disminución de 

𝐶𝑂2 del planeta, y al igual que el Protocolo de Kyoto, el Acuerdo de París promueve el uso 

de mecanismos que ayuden a disminuir este tipo de gases, tal como se puede observar en el 

artículo 6  

“Por el presente se establece un mecanismo para contribuir a la mitigación 

de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo 

sostenible, que funcionará bajo la autoridad y la orientación de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo 

de París y podrá ser utilizado por las Partes a título voluntario”. (Acuerdos 

de París, p. 5) 

En otras palabras, el documento avala y promueve el uso de mecanismos como el mercado 

de bonos de carbono para que tanto países de ingresos medios y bajos como países de 

ingresos altos unan fuerzas y logren cumplir las metas del acuerdo, no obstante, cabe 

aclarar que ni en el acuerdo de París ni en el Protocolo Kioto quedaron definidas las reglas 

para un mercado global de carbono hasta la COP26 en Glasgow45. 

 

2.4. La Conferencia de las Partes 26 en Glasgow: Los Principios de las Reglas para un 

Mercado de Carbono Universal. 

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Conferencia de 

las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP 26)) se llevó a cabo del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en la ciudad de 

Glasgow, Escocia. Esta fue la primera reunión llevada a cabo desde la pandemia 

ocasionada por el COVID-19 en 2020. La importancia de dicha no solo radicó en que fue la 

 
45 La COP 26 tuvo que ser aplazada dos años debido al confinamiento. derivado de la pandemia, por lo cual, 

tuvo diversas limitaciones en lo que respecta a los asistentes, ya que el aforo fue limitado, lo que llevo a 

excluir a ciertos mandatarios de ciertas reuniones. 
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primera después de un confinamiento forzado, sino que sería en donde se estipularían los 

primeros pasos para un marco común en las reglas internacionales del Comercio de 

Emisiones. (Krukowska, 2021). 

 La COP 26 es vista como el principio del fin de la era del carbono, ya que en esta 

las partes se comprometieron a acelerar más los planes de descarbonización y fortalecer sus 

objetivos en reducción de emisiones para 2030. También se instó a los países desarrollados 

a llevar a cabo lo prometido en el Acuerdo de París de apoyar económicamente a las 

economías en desarrollo; de igual forma se reconoció formalmente la necesidad de reducir 

con mayor velocidad las emisiones globales de gases de efecto invernadero y finalmente, se 

empezó a delimitar la manera en que se abordaría la relación del sistema financiero y las 

emisiones de 𝐶𝑂2. 

 En esta COP los temas con mayor relevancia fueron el compromiso de 141 países a 

frenar la tala de árboles —los cuales ayudan absorber grandes cantidades de carbono— 

entre los que destacan Brasil, Indonesia y Canadá; reconocer al metano como el segundo 

mayor contaminante de la atmosfera, por lo cual, 103 países firmaron la iniciativa 

denominada Compromiso Global de metano, el cual se propone disminuir al menos un 30% 

de las emisiones totales de metano en el 2030 y finalmente establecer un panorama más 

claro sobre el uso del carbono y su comercialización. (Morales, 2021). 

No obstante, en Glasgow hubo algunos inconvenientes al momento de negociar los 

acuerdos previamente establecidos en El Acuerdo de París. El primero fue el relacionado 

con el apoyo a países de ingresos medios y bajos, pues mientras la Unión Europea ha 

propiciado la cooperación internacional para que estos países puedan alcanzar con sus 

metas de contaminación, Estados Unidos ha cumplido parcialmente con este punto ya que 

desde la administración de Obama el apoyo económico que había prometido fue casi nulo. 

(Morales, 2021). Con la llegada de Trump y la salida de EE. UU.46, cualquier clase de 

avance que se había tenido fue suspendido y el apoyo a los países con mayor vulnerabilidad 

 
46 En 2017 Donald Trump cumplió una de sus principales promesas electorales y se salió del Acuerdo de París 

en pro de beneficiar a las industrias de carbón y petróleo de EE. UU., y con ello crear más empleos para los 

estadounidenses. Para más información consultar en: EE. UU. abandona el Acuerdo de París. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40124921#:~:text=Trump%20dijo%20que%20abandonar%20el,Par%C3%ADs%22%2C%20afirm%C3%B3%20el%20mandatario
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nunca llego, tema que ha molestado a más de uno y que ha sido constantemente expresado 

en la COP 26, por lo que en dicha COP fue uno de los principales problemas a solucionar47. 

Otro de los puntos al que se le dio seguimiento fue al artículo 6 del Acuerdo de 

París, el relacionado con el mercado de bonos de carbono. En la COP se abordaron los 

puntos de cómo se podría homogenizar el mercado internacional a través del mercado 

financiero y con esto evitar problemas de doble computo, es decir, cuando la misma 

reducción de emisiones se contabiliza dos veces al negociar los créditos de carbono en los 

mercados internacionales: en el país que se produjo y en el que lo compro. (Fajardo, 2021). 

Si bien, estos temas habían sido abordados en la COP 2548 y en meses anteriores a la 

reunión en Glasgow para llegar un acuerdo con el sistema financiero y poder establecer una 

metodología homogénea que se pudiera implementar en todos los países y con esto crear un 

mercado de carbono internacional, quedando esto plasmado en El Pacto por Glasgow. 

El resultado final de las negociaciones en Glasgow referente al artículo 6 del 

Acuerdo de Paris fue la creación del denominado Comité de Glasgow sobre los enfoques 

no relacionados con el mercado, el cual realiza planes de trabajo que se siguen abordando 

en las siguientes COP para el diseño y la implementación de un Mercado de Carbono 

Internacional, una herramienta que si bien había surgido desde la COP 3 en Kioto, poco a 

poco ha empezado a tener relevancia internacional, y de ahí la necesidad de establecer 

reglas que hagan homogéneo el sistema de emisiones en el mundo. 

 

2.5. El Mercado de Créditos de Carbono y su Funcionamiento. 

 

Ante tal problemática, el mercado de bonos de carbono o créditos de carbono49 

vuelve a tomar importancia como una solución a la reducción de los GEI, especialmente del 

 
47 En el apartado 3 del Pacto de Glasgow se manifestó dicha problemática: “Insta a las Partes que son países 

desarrollados a que aumenten de manera urgente y significativa su aporte de financiación para el clima, 

transferencia de tecnología y fomento de la capacidad para la adaptación, con el fin de responder a las 

necesidades de las Partes que son países en desarrollo como parte de un esfuerzo mundial”. 
48 La COP 25 llamada “Cumbre por el clima” fue llevada a Cabo en Madrid España en 2019 tras la renuncia 

de Chile como anfitrión, esta se consideró como un puente para abordar los temas en Glasgow. 
49 Es incorrecto decir “bono de carbono”, ya que un bono hace referencia a un título de deuda. Por lo tanto, la 

forma correcta de referirnos a una reducción certificada de emisiones de GEI es crédito de carbono. No 

obstante, en América Latina se ha tomado el bono de carbono como sinónimo de crédito de carbono  
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𝐶𝑂2. Es importante recalcar que los créditos de carbono son un mecanismo distinto a los 

bonos verdes50, y que estos se encuentran presentes desde el Protocolo Kioto. En 1992 año 

en el que se llevó a cabo la COP 3 y en donde se desarrolló el Protocolo Kioto, la 

economista argentina Graciela Chichilnisky51 propuso un mecanismo financiero el cual 

contribuyera a disminuir los GEI y que ayudara al combate contra el cambio climático a través 

del denominado Mercado de Bonos de Carbono. En donde si bien, EE. UU. había sido el 

pionero en el año de 1990 con el “sistema de permisos negociables” para controlar las 

emisiones de Dióxido de Azufre (SO2), la idea era trasladar este mecanismo a la reducción de 

(𝐶02), ya que la primera propuesta realizada por dicho país limitaba a la reducción de 

contaminantes por azufre.  

La idea de un mercado de bonos o créditos de carbono no era una idea nueva, ya que 

esta se había visto desarrollada como una respuesta al problema de las externalidades como lo 

menciona Stiglitz en La Economía Pública (2000), en donde hace mención que la idea de una 

solución basada en soluciones de mercado era herencia de lo planteado por Ronald Coase52 ya 

que ante la “afirmación de que siempre que hay externalidades, las partes afectadas pueden 

unirse y llegar a un acuerdo por el que se internalice la externalidad y se garantice la 

eficiencia se llama teorema de Coase”( Stiglitz, 2000, pp. 252). 

Todo esto se lleva a cabo mediante las soluciones de mercado, para ser más 

específicos mediante los permisos transferibles. Estos buscan que, a través de 

transacciones, las empresas o individuos (o cualquiera que participe en ellos) pueden 

controlar las emisiones que producen, ya que “Las empresas están dispuestas a vender 

permisos en la medida en que su precio de mercado sea mayor que el coste marginal de 

reducir su contaminación y a comprarlos en la medida en el que el coste marginal de 

reducir su contaminación sea mayor que el precio de mercado del permiso” (Stiglitz, 2000, 

pp. 263).  

 
50 Para más información consultar en: Diferencias entre bonos verdes y de carbono 
51 Economista y matemática argentino-estadounidense, quien propuso la idea de crear un Mercado de Bonos 

de Carbono y un nuevo instrumento de comercio: el bono de dióxido de carbono equivalente. Para más 

información consultar en: Mercado de bonos de carbono 
52 Para mayor información consultar en: R. H. Coase, “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and 

Economics. 

https://blog.bmv.com.mx/2019/06/cuales-son-las-principales-diferencias-entre-los-bonos-verdes-y-los-bonos-de-carbono/
https://www.bontam.com.ar/doc/JUL_2013.pdf
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El mercado de bonos de carbono es un instrumento financiero el cual “se lleva a cabo 

por medio de transacciones de carbono, es decir, a través de la compraventa, en donde el 

objeto de comercio es el concepto de reducción o liberación de emisiones de 𝐶𝑂2” (Ortega, 

2010, p. 12), es decir, los créditos de carbono son permisos para contaminar emitidos por 

distintas entidades y/o instituciones (el funcionamiento de estos se detallará posteriormente), 

los cuales permiten al dueño emitir una cantidad equivalente de 𝐶𝑂2, la cual va en aumento, 

principalmente después de la segunda mitad del siglo XX, como se puede observar en la 

gráfica 2.1. 

 

Gráfica 2.1. Emisiones Mundiales de Dióxido de Carbono, 1960-2023. (En Partes por Millón) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la NASA 

 

La teoría económica propone una serie de mecanismos para solucionar las fallas de 

mercado conocidas como externalidades53 Siguiendo a esta, los mercados de bonos de carbono 

serían un instrumento económico para solucionar las externalidades negativas que derivan la 

contaminación de las empresas hacia al medio ambiente, en este caso, la externalidad serían 

los GEI que impactan en la atmosfera. Según Sosa-Rodríguez y Rosas-Reyes (2017) un 

 
53 Según Stiglitz en la economía del bien común Las externalidades surgen siempre de que una persona o una 

empresa emprende una acción que produce un efecto en otra persona o empresa por el que está no paga o no 

es pagada. Esto puede traer como consecuencia la producción excesiva de bienes que generan externalidades 

negativas o la oferta insuficiente de bienes que generan externalidades positivas.  La economía del bien 

común pp. 250 
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instrumento de mercado es aquel que incide en la rentabilidad de ciertos procesos o influye en 

el precio relativo de ciertos productos, provocando que las decisiones de productores y 

consumidores cambien. Dicho comportamiento eventualmente contribuirá a reducir los niveles 

de deterioro ambiental.  

Si bien, la propuesta del mercado de bonos de carbono ha sido polémica, en general 

por que para muchos es una forma de financiar al medio ambiente y que lo único que provoca 

es que “a través de instrumentos como los bonos de carbono se supeditara inexorablemente a 

la lógica del mercado: el que tenga capacidad pagará por contaminar y los que impulsen 

nuevos proyectos, si demuestran que con los mismos se emitirán menos gases también, 

contaran con fuentes de recursos que impulsen su expansión productiva.” (Ochoa, 2016, p. 

293). 

Aunado a esto, la idea de implementar una solución de mercado como lo son los 

permisos transferibles como el mercado de bonos de carbono trae consigo muchas ventajas 

frente a otras alternativas como lo serían las tasas impositivas (impuestos pigouvianos), etc. 

Esto se puede observar en la siguiente tabla, en donde se explica las ventajas comparativas de 

implementar los permisos transferibles frente a otro tipo de instrumentos económicos. (Ochoa, 

2016). 
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Tabla 2.2 Ventajas del Mercado de Bonos de Carbono Frente al Uso de Otros Instrumentos 

Económicos: Las Tasas Impositivas. 

Permisos Transferibles Tasas Impositivas 

Estimula a los participantes a que elijan 

formas que mayor les convengan para 

disminuir sus emisiones, esto debido a que 

les permite igual el costo incremental del 

control de la contaminación entre agentes 

económicos. 

Proveen de incentivos dinámicos: 

incentivan a reducir la contaminación 

mediante el uso de tecnologías y la 

implementación de procesos de control. 

Incrementan los ingresos para financiar las 

actividades de control de contaminación 

(MDL) 

Admiten el crecimiento de industrias 

existentes siempre y cuando se 

comprometan con la normativa. 

 Reducen los costos de vigilar el 

cumplimiento tanto para el gobierno como 

para la industria. 

Ineficientes: No consideran que existan 

diferentes estructuras de costo de los 

agentes privados. 

Costosa: Para poder llevarla a cabo de 

manera eficiente es necesario contar con la 

supervisión de diversas personas a través 

de instituciones, lo que eleva los costos 

administrativos. 

Crean barreras: Las empresas y/o personas 

que quieran disminuir sus niveles de 

contaminación y que no tengan las 

licencias pertinentes se ven excluidas, lo 

que incentiva a perpetuar la estructura de 

mercado existente. 

Las licencias no estimulan a los agentes a 

seguir disminuyendo su nivel de 

contaminación en el futuro, ya que no se le 

incentiva a introducir nuevas mejoras 

tecnológicas en pro de disminuir la 

contaminación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sosa-Rodríguez y Rosas-Reyes (2017) 

 

Con lo visto anteriormente reflexionar de que el uso eficiente de permisos transferibles 

como—los distintos mercados de bonos de carbono—permite que, pese a que los resultados 

son más graduales, los agentes participantes tengan incentivos (como lo son los incentivos 

económicos) para que a través de mejoras tecnológicas sigan disminuyendo sus niveles de 

contaminación. 
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Y a pesar de que para muchos el mercado de créditos es tan solo un mecanismo para 

que los países con un mayor desarrollo económico se aprovechen de los recursos que tienen 

para poder seguir contaminando, entre los mecanismos que se diseñaron durante el protocolo 

Kioto se buscó diseñar estructuras que permitieran la inclusión de países con pocos recursos 

económicos a la ardua tarea de combatir el calentamiento global. Así pues, los instrumentos 

denominados “bonos de carbono” retoman protagonismo, los cuales son medidos mediante 

toneladas de dióxido de carbono (𝐶𝑂2). Para comprender mejor este mecanismo es necesario 

tener en cuenta los conceptos que se derivaron tras su creación en el protocolo Kioto. 

La primera división de mecanismos oficial del mercado de bonos tras la firma del 

Protocolo Kioto, siguiendo a Ibarra y Escobar (2017). A estos instrumentos mencionados se 

les ha denominado como “bonos de carbono” y son medidos mediante toneladas de dióxido 

de carbono. La propuesta de un sistema de comercialización de dichos bonos comprende la 

compra y venta de certificados de reducción de emisiones (CERS), derechos de emisión 

(AUUS), o bien Unidades de Reducción de Emisiones (ERUS). 

Como se puede observar en el diagrama 2.1 el mercado de bonos se compone de 

tres tipos de mecanismos por el cual se pueden comerciar los bonos de carbono. El primero 

es el de Implementación conjunta, Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL)54, y el 

Comercio de Emisiones. Estos se basan respectivamente en los artículos 6, 12 y 17 del 

Protocolo Kioto, en donde, las reglamentaciones que limitan las emisiones de GEI 

aprovechan la característica de sustituibilidad permitiendo con ello la adquisición de 

créditos de emisiones dentro como fuera de la zona regulada, sentando así las bases para un 

“mercado de carbono” mundial. (Ibarra y Escobar, 2017). 

  

 
54 Esto siempre y cuando cumplan con el principio de “adicionalidad” es decir, que se permita asegurar que 

las emisiones de carbono reducidas que cada proyecto genere sean el resultado de acciones intencionadas para 

ese fin, y no se trate de acciones no identificadas previamente, pero que de todas maneras iban a ocurrir bajo 

circunstancias normales (Flores-Guerra y Laub, 2008). 
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Diagrama 2.1 Tipos de Mercados de Carbono 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ibarra y Escobar (2017). 

 

2.5.1. Mecanismos de Implementación Conjunta (IC) 

Este mecanismo se lleva a cabo cuando los países tanto del Anexo 155, como los 

otros países en esta transacción (Inversor y receptor) trabajan de manera conjunta, de tal 

manera en que se beneficien ambos, con el fin de ejecutar proyectos que reduzcan las 

emisiones o se lleve a cabo una mayor absorción mediante sumideros que se encuentren en 

otros países que sean de la parte anexo no 1. Este mecanismo se basa en el artículo 6 de 

dicho protocolo: 

 

“A los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del 

artículo 3, toda Parte incluida en el anexo I podrá transferir a 

cualquiera otra de esas Partes, o adquirir de ella, emisiones 

 
55 La Convención divide a los países en tres grupos principales según sus diferentes compromisos: a) Las 

Partes del Anexo I incluye a los países industrializados que eran miembros de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) en 1992, además de los países con economías en transición; b) Las 

Partes del Anexo II son los miembros de la OCDE del Anexo I, pero no las Partes con economías en 

transición; c) Las Partes no incluidas en el Anexo I son, en su mayoría, países en desarrollo. Para más 

información consultar en: COP sobre Cambio Climático.  
  

https://www.embajadaabierta.org/post/mundo-multilateral-10-las-cop-conferencia-de-las-partes-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico
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antropógenas por las fuentes o incrementar la absorción 

antrópogena por los sumideros de los gases de efecto invernadero 

en cualquier sector de la economía” Protocolo Kioto pp. 7 

 

Y en el 6a en donde se principal objetivo de este mecanismo, la reducción de emisiones 

mediante proyectos que beneficien a ambas partes. 

 

“Todo proyecto de este tipo permitirá una reducción de las 

emisiones por las fuentes, o un incremento de la absorción por los 

sumideros, que sea adicional a cualquier otra reducción u otro 

incremento que se produciría de no realizarse el proyecto” pp. 8 

 

Cabe destacar que entre los mecanismos de Implementación Conjunta destacan los Hot air o 

aire caliente, que es la forma a la que se les conoce a los créditos excedentes de los países del 

Anexo 1 (los países desarrollados) al resto de los países para satisfacer sus metas. Esto se da 

debido a que para algunos países las metas de emisión de carbono son bajas, y al llegar 

fácilmente a ellas se pueden permitir la venta del resto de las emisiones. (Laub Benavides y 

Flores Guera 2008). 

 

2.5.2. Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 

El segundo mecanismo que aborda el Protocolo de Kioto es el denominado 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el cual es abordado en el artículo 12 del presente 

y tiene como propósito principal ayudar tanto a los países en vías de desarrollo (las Partes 

no incluidas en el Anexo 1) como a los países desarrollados (las Partes incluidas en el 

Anexo 1) a cumplir con las metas de reducción de GEI. 

 

“El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a 

las Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo 

sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así 

como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento 

a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones contraídos en virtud del artículo 3”. Pp. 13 
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En este se pretendió (al igual que en los otros) integrar a los países de ingresos bajos y 

medios para que con los fondos de la venta de bonos se crearan proyectos que beneficien a 

las comunidades de dichos países al momento que se desarrollen los proyectos de MDL, a 

cambio, las Partes del Anexo I adquieren créditos o bonos en forma de reducciones 

certificadas de las emisiones” o RCES lo que les permite alcanzar las metas previstas en sus 

emisiones de GEI. 

 

12-8 “La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el presente Protocolo se asegurará de que una parte de los 

fondos procedentes de las actividades de proyectos certificadas se 

utilice para cubrir los gastos administrativos y ayudar a las Partes 

que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los 

efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los costos de 

adaptación” pp. 14 

 

Con esto, se buscaba que los MDL ayudaran también a cumplir con algunas metas de los 

Objetivos del Mileno, ya que se buscaba que las Partes que no pertenecieran al Anexo 1 

pudieran alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, los cuales conllevaban a alcanzar 

también objetivos económicos, sociales y ambientales. Estos tenían como objetivo que se 

incrementara el desarrollo rural y la calidad de vida de las Partes participantes, así como 

que se incrementaran las “inversiones verdes” en dichas regiones. (PNUMA, 2005) 

Es importante recalcar que en estos se basan en lo acordado en Marrakech56 donde 

se establecieron los procedimientos del MDL, destacando dos condiciones para el 

reconocimiento de un proyecto “como proyecto MDL por parte de la Junta Ejecutiva del 

Mecanismo (i) que el proyecto sea adicional; es decir, que el proyecto no hubiese ocurrido 

en ausencia del MDL; y (ii) que el proyecto contribuya al desarrollo sustentable del país 

receptor o anfitrión del proyecto.” (Villavicencio, 2004, pp.57) 

 

 
56 La COP 7 o también conocida como Acuerdos de Marrakech llevada a cabo en Marruecos del 29 de octubre 

al 9 de noviembre de 2001, es considera un punto de inflexión, y a que fue ahí donde se concretaron las reglas 

del mercado de carbono y se consolido Protocolo Kioto. Para más información consultar en: De Kyoto a 

Marrakech: Historia de una flexibilización anunciada. 
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2.5.2.1. Descripción del MDL 

Los MDL se desarrollan de la siguiente manera: los países miembros del Anexo 1 

implementa proyectos que reducen emisiones de GEI en el territorio de una Parte de los 

pertenecientes a los No-Anexo. Con esto, los RCE son utilizados por esta Partes para que 

estos alcancen sus metas de reducción de emisiones. Para que estos se puedan llevar a cabo 

de forma eficiente, los proyectos deben ser aprobados por todas las partes involucradas y 

deben llevar a un desarrollo sostenible en los países anfitriones, es decir, estos deben 

beneficiar a los países de escasos recursos al largo plazo en cuanto a diferentes formas de 

mitigar el cambio climático. (PNUMA, 2005). 

Finalmente, hay que recalcar que los fondos públicos para financiar los proyectos 

MDL no deben resultar del desvío de fondos para la asistencia oficial para el desarrollo, y 

que las RCE generadas por los proyectos MDL estarán sujetas al pago de una tasa, 

conocida como “share of the procedes” ó “la promoción de los ingresos del proyecto”.57 

 

2.5.2.2. Importancia del MDL 

Los MDL son el mecanismo que más integra a países de ingreso medios y bajos al 

mercado de carbono, lo que destaca su gran importancia en la lucha contra el cambio 

climático. En consecuencia, bajo esta modalidad tanto gobiernos como inversionistas de 

países industrializados deciden invertir en este tipo de proyecto. (Villavicencio, 2004). No 

obstante, estos tienen dificultades para poder solventar un mercado de bonos, incluso 

diversos estudios opinan que el MDL no cumple con las medidas que exige el Protocolo 

Kioto y que solo abarca proyectos redituables en el corto plazo. “El MDL sirve más para 

prioridades de momento (de corto y mediano plazo) del país anfitrión que a sus necesidades 

de desarrollo sustentable (de largo plazo), dejando de cumplir plenamente con un objetivo 

central del Protocolo de Kioto” (Mercado y Molina, 2021, pp. 53y 54)  

 

 
57 Tasa del 2% la cuál será destinada a un nuevo fondo de adaptación de la Convención, cuyo objetivo será 

ayudar a países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. 
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2.5.3. Comercio de Emisiones  

El último mecanismo es el denominado Comercio de Emisiones, el cual se encuentra 

respaldado por el artículo 17 del Protocolo Kioto: 

“La Conferencia de las Partes determinará los principios, 

modalidades, normas y directrices pertinentes, en particular para la 

verificación, la presentación de informes y la rendición de cuentas 

en relación con el comercio de los derechos de emisión. La Partes 

incluidas en el anexo B podrán participar en operaciones de 

comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus 

compromisos dimanantes del artículo 3. Toda operación de este tipo 

será suplementaria a las medidas nacionales que se adopten para 

cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción 

de emisiones dimanantes de ese artículo” Pp. 17  

 

En otras palabras, El Comercio de Derechos de Emisión es un instrumento que permite que 

un país que emita menos emisiones de las que tiene permitido, y cuando esto ocurra, pueda 

vender parte de su cuota de emisiones no utilizada a un tercero, de forma que este pueda 

emitir la suma de su cuota más la comprada al primero (Vela de Ortíz, 2005). A pesar de 

que el protocolo Kioto fue el primer gran avance en el diseño de soluciones de mercado a 

las externalidades, seguido del Acuerdo de París, el mercado ha ido evolucionando y 

adaptándose a las nuevas exigencias respecto a la lucha contra el cambio climático, como 

se presenta a continuación. 

 

2.6. El Mercado de Créditos de Carbono: Funcionamiento  

Como ya se ha mencionado, el mercado de carbono es un sistema creado para 

intercambiar bonos de carbono donde se negocian tres principales clases de activos: 

Permisos de Emisión, Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) y Certificados de 

Emisiones Voluntarias (VERs), los cuales participan en los dos tipos de mercado en los que 

se dividen las emisiones de carbono: cumplimiento y voluntario, como se puede observar 

en el siguiente diagrama1.2, (Diaz-Cruz, 2016). Esto indica que el protocolo Kioto no es el 

único medio para poder desarrollar este tipo de transacciones. 

  



72 
 

Diagrama 2.2. División por Cumplimiento del Mercado de Bonos de Carbono 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Díaz-Cruz (2015) 

 

En la actualidad, el mercado de carbón voluntario opera a nivel mundial, contando 

con un total de 8.777 proyectos58, de los cuales, México posee 268 proyectos, como se 

puede observar en el mapa 2.1. 

El Bono de Carbono (el principal instrumento económico de dicho mercado) es un 

instrumento financiero que se desarrolla en el mercado de capitales59. En otras palabras, es 

en el sistema financiero en donde surge los mercados de carbono, ya que éste posibilita 

realizar transacciones de activos financieros, permiten el incremento o la disminución de 

capital, la transferencia de riesgos a través de mercado de derivados y aumentar el comercio 

internacional por medio de mercado de divisas. (Díaz-Cruz, 2016). 

 
58 Estos proyectos forman parte de los 4 más importantes registros de proyectos de compensación voluntaria: 

American Carbon Registry (ACR), Climate Action Reserve (CAR), Gold Standard y Verra (VCS). 
59 Mercado de capitales o también denominado Mercado accionario, es un sitio físico o digital en donde se 

ofertan fondos o medios de financiamiento a mediano y largo plazo. 
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Mapa 2.1. Total de Proyectos en el Mercado Voluntario de Carbono en el Mundo en 2023. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Universidad de Berkeley. 

 

Asimismo, el mercado de bonos se puede desarrollar tanto de forma primaria como 

secundaria. En la primera, el comprador adquiere directamente los bonos de carbono al 

vendedor que origina dichos bonos a través de la firma de un contrato denominado 

“Acuerdo de Compraventa de Reducción de Emisiones” (Emission Reduction Purchase 

Agreement, ERPA, por sus siglas en inglés), mientras que en el mercado secundario se 

realizan transacciones entre operadores financieros y compradores de CERs los cuales ya 

fueron emitidos.  

 

2.7. El Mercado Voluntario  

Este mercado se encuentra integrado por activos (VERs)60, comprende a todas las 

transacciones de créditos de carbono que no están regidas por una obligación regulatoria de 

cumplir con una meta de reducción de emisiones de GEI. La demanda en este mercado no 

 
60 Los Verified Emission Reductions, son reducciones de emisiones resultantes de acciones voluntarias para 

reducir emisiones de GEI que han sido verificadas por una tercera parte independiente. 



74 
 

se encuentra regida por metas en reducción de emisiones, sino que responde a otro tipo de 

intereses de los intermediarios en dicho mercado, las cuales van desde filantropía, 

marketing o razones financieras. (Sosa-Rodríguez y Reyes, 2017). Por ende, estas no se 

rigen bajo ningún mecanismo internacional (Protocolo de Kioto o Acuerdos de Paris)61, 

sino que coexisten diversas certificaciones con distintas metodologías. No obstante, su 

mecanismo es muy similar al utilizado en el mercado obligatorio. 

 

2.8. Mercado Obligatorio: Comercio de Emisiones 

Por otra parte, el mercado obligatorio, funciona a través de los denominados 

sistemas cap-and-trade62, en donde se fijan cantidades máximas de la toral de emisiones 

permitidas para un periodo de tiempo determinado (Gilbertson y Reyes, 2006). Entonces, 

los participantes reciben una cantidad de permisos de emisión los cuales pueden después 

comerciarse en el mercado de bonos de carbono, en donde su precio es determinado a 

través de la oferta y demanda. (Sosa-Rodríguez y Reyes, 2017). En este mercado también 

se encuentra participes los (CERs), utilizados en proyectos de MDL e inscritos en el 

protocolo Kioto, en los cuales México tiene la mayor parte de su mercado de bonos de 

carbono. 

En otras palabras, el mercado de Bonos de Carbono funciona a través de dos 

mecanismos: el primero, a través de subastas que se dan mediante la intervención 

intermediarios financieros, como lo son bolsas de valores, traines, etc; y el segundo, 

mediante las transacciones basadas en proyectos, en donde los compradores adquieren los 

créditos y con esto disminuyen emisiones de GEI. (Ibarra y Escobar, 2017) 

No obstante, existen otros distintos mecanismos con los cuales se pueden adquirir 

bonos de carbono, como los Montos Asignados Anualmente (AAUS): monto total de 

emisiones de GEI que un país se le permite emitir a la atmósfera; las Unidades de 

 
61 Nota: el Protocolo de Kyoto se encontró en vigencia hasta el año 2020; fechar a partir de la cual entró en 

vigor el Acuerdo de París. 
62 El “cap and trade” o comercio de emisiones es una herramienta de política pública basada en el mercado 

que establece un límite de acumulación agregado sobre el total de las emisiones a partir de un grupo de 

fuentes t crea un incentivo financiero para reducir emisiones. El límite de emisión se expresa como derechos 

de emisión distribuidos a las fuentes individuales que deben entregar estos para cubrir sus emisiones. Este 

sistema provee la flexibilidad de que las fuentes cuyos costos de control sean más altos, dando como resultado 

el alcance de un objetivo ambiental a menor costo. Para más información, consultar en: Cap and Trade 

https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-03/documents/tools.pdf
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Reducción de Emisiones (ERUS): certificados que obtienen países del anexo I en 

mecanismos de reducción de GEI en otros países y Unidades de Remoción de Emisiones 

(RMUS): créditos obtenidos por un país a través de proyectos de captura de carbono. 

(Ibarra y Escobar, 2017) 

 

2.9. Asignación de Precios y el Nuevo Rumbo de los Mercados de Bonos de Carbono 

Normalmente el mercado de carbono asigna sus precios mediante subastas de 

carbono, después de que el gobierno fijara un límite al volumen total de las emisiones 

permitidas. Para que posteriormente la ley de oferta y demanda se haga presente y sea la 

que rija los precios de los bonos; motivo por el cual los precios suelen ser muy volátiles, ya 

que actores como la inflación, los costos de la electricidad y el carbono suelen repercutir en 

el costo de los bonos. Como sucedió en el año 2022, donde predominio de una alta 

inflación en la mayoría de los países y por consiguiente altas tasas de interés, el incremento 

del costo de la electricidad en Europa gracias a la guerra de Rusia y Ucrania repercutieron 

en los precios del mercado de bonos y los incrementaron. Ante esta situación muchos 

países que buscan que el mercado de carbono no sea tan vulnerable ante agentes externos 

que hagan volátiles los precios, aboga por que los mercados se vuelvan más sofisticados y 

que esto eleve los incentivos para invertir en este tipo de proyectos. (Banco Mundial, 2023) 

Un ejemplo de esto es lo realizado en los regímenes de comercio como el de Emission 

Trading System63 (ETS), en donde se busca tener un mayor control de los precios del 

carbono. Mediante los ETS los países buscan sofisticar los mercados de carbono y transitar 

hacia lo establecido en el artículo 6, párrafo 4 del Acuerdo de París: 

“Por el presente se establece un mecanismo para contribuir a la 

mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar 

al desarrollo sostenible, que funcionará bajo la autoridad y la 

orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 

las Partes en el presente Acuerdo y podrá ser utilizado por las a 

título voluntario. El mecanismo será supervisado por un órgano que 

designará la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el presente Acuerdo.” (Acuerdo de París, 2015, p. 5) 

 
63 Mecanismo de mercado que permite a aquellos organismos (como países, empresas o plantas 

manufactureras) que emiten (liberan) gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, comprar y vender 

dichas emisiones (en forma de permisos o derechos) entre ellos. Para más información, consultar en: ETS  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Emissions_trading_system_(ETS)#:~:text=An%20emissions%20trading%20system%2C%20also,as%20permits%20or%20allowances)%20amongst
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Con esto, se busca que los países que no pertenecen a Anexo I tengan un mayor control de 

sus mercados, y con esto, reemplazar algunos de los proyectos MDL, por lo cual es 

necesario que dichos países cuenten con la infraestructura y plataformas necesarias para 

poder llevar a cabo esta transición que va de lo propuesto en el protocolo Kioto a la entrada 

en vigor de los Acuerdos de Paris. 

 

2.10. Críticas al Sistema de Comercio de Emisiones 

A pesar de las ventajas que el comercio de emisiones a través de los mercados de 

carbono, este no se ha visto exento de críticas, siendo una de las principales que algunos 

países/o empresas del Anexo I tienen compromisos más laxos respecto a la cantidad de 

emisiones que pueden genera y los tiempos en los que pueden reducirlas, lo que les da 

cierta ventaja con respecto a otros países que se encuentran bajo una regulación más 

estricta. (Laub Benavides y Flores-Guerra, 2008). Por lo cual, empezar a implementar la 

transición del protocolo Kioto hacia los Acuerdos de Paris es de vital importancia para que 

los diversos Mercados de Carbonos sigan siendo atractivos para la inversión. Aunado a 

esto, organismos internacionales luchan cada vez más con reducir el greenwashing, es 

decir, con el uso indebido de instrumentos para hacer parecer que ciertas empresas se 

preocupan por el medio ambiente. (Banco Mundial, 2023).  

Ante esta situación, muchos expertos en la materia se han posicionado y han exigido 

un mejor diseño de las políticas públicas. Como es el caso de Susie Kerr64, quien ha 

abogado por la implementación de regulación simple: “Lo que se puede hacer es tener una 

regulación muy simple y fácil de hacer cumplir. […] Se necesita diseñar una política 

transparente, para que la sociedad civil pueda ver quien es responsable. […] De otra forma, 

la gente cree que es “green wash”: puro discursos que, a pesar de que suena muy bien, no 

tiene un verdadero efecto transformador”. (Kerr, 2019). 

Otra de las críticas que existen es la referente a los precios con los que los bonos se 

encuentran en el mercado, ya que para que éste sea eficiente y cumpla con los objetivos del 

Acuerdo de París, el precio debe oscilar entre 40 y 80 dólares la tonelada métrica (Banco 

Mundial, 2021). No obstante, en 2021, solo el 4% de las emisiones tenían un precio 

 
64 Economista y jefa del Environmental Defense Fund. 
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superior a los 40 dólares por tonelada. Esto ha provocado que en el mercado existan cientos 

de compensaciones baratas, las cuales no contribuyen al combate al calentamiento global, 

estas se han hecho tan populares que los críticos las han denominado papal indulgences65. 

(Shankleman y Rathi, 2021). Una de las causas de esto es el poco desarrollo de una 

metodología global, hasta la COP 2666 ya que en 2021 de los 30 países que contaban con un 

impuesto al carbono, no existía un precio homogéneo. Un ejemplo de ello son los bonos en 

México, los cuales llegaban a costar menos de 1 dólar, a diferencia de países como Suecia, 

donde los bonos alcanzaron precios de hasta 140 dólares. (Paulsson, 2021). 

En México el combate al cambio climático ha empezado a cobrar relevancia, debido 

a que según el Word Resources Institute (2014) México se encuentra entre los principales 

emisores de 𝐶𝑂2 en el planeta. Por tal motivo, empezó a implementar los Sistemas de 

Comercio de Emisiones, junto con otro tipo de tasas impositivas al Carbono como se puede 

observar en el mapa 2.2. México gracias a los acuerdos en la LGCC no solo ha podido 

desarrollar un mercado de instrumentos financieros en pro del medio ambiente, sino que 

también ha empezado a implementar tasas impositivas. 

 

  

 
65 Papal indulgences o indulgencias papales es un término que hace referencia a los pagos que hacían los 

católicos al papa en la edad media para con esto borrar los pecados que habían cometido 
66 La COP 26: Juntos por el planeta, fue llevada a cabo en la ciudad de Glasgow, Reino Unido, y es 

considerado como un momento decisivo para los mercados de carbono, ya que en dicha se empezaron a 

discutir la normativa internacional para el comercio de créditos de carbono. 
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Mapa 2.2. Uso de Instrumentos Económicos para Mitigar el Cambio Climático. 

 

Fuente: Extraído de Banco Mundial. 

 

 El uso de diversos instrumentos financieros es fundamental para el combate al 

cambio climático, lo cual ha hecho México a través de los años, logrando un avance 

significativo al implementar su propio mercado voluntario de bonos de carbono, hecho que 

se explorará a continuación. 
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Capítulo III: El Mercado de Bonos de Carbono en México 

3.1. Causas para el Desarrollo de una Política Ambiental en México 

Las consecuencias del calentamiento global y del cambio climático suelen afectar 

de manera más negativa a los países de ingreso bajo y mediano67, dado que carecen de las 

herramientas suficientes para hacer frente a las diversas catástrofes que se derivan de ello. 

Debido a las características sociales, geográficas y económicas en las cuales se encuentra 

México, este se vuelve muy vulnerable a las repercusiones del calentamiento global. Según 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 

2022 había un total de 16.8 millones de personas viviendo en situación de pobreza, como 

resultado del estancamiento económico que el país ha experimentado durante décadas 

anteriores (Ros, 2013). Además de las condiciones de vulnerabilidad social y económica, 

México presenta una geográfica muy peculiar, con más de diez mil kilómetros de litoral, un 

porcentaje considerable de ecosistemas áridos o semiáridos que existen en el territorio y 

áreas cercanas a las costas, entre otros factores. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2018) 

Las vulnerabilidades geográficas desempeñan un papel crucial en la exposición de 

las comunidades a los efectos del cambio climático. En particular, el aumento del nivel del 

mar representa una amenaza inminente para las costas mexicanas. Según datos de la 

NASA, el nivel del mar en las costas del Golfo y el Caribe mexicano ha experimentado un 

aumento promedio de 8 milímetros anualmente, como se ilustra en el mapa 3.1. 

  

 
67 Para el año fiscal actual de 2024, las economías de bajos ingresos se definen como aquellas con una Renta 

Nacional Bruta (RNB) per cápita, calculado utilizando el método del Atlas del Banco Mundial, de $1,135 o 

menos en 2022; las economías de ingresos bajos y medios son aquellas con un GNI per cápita entre $1,136 y 

$4,465; las economías de ingresos medios altos son aquellas con un GNI per cápita entre $4,466 y $13,845; 

las economías de ingresos altos son aquellas con un GNI per cápita de $13,846 o más. 
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Mapa 3.1. Incremento del Nivel del Mar en el Mundo. 1993-2017 

 

Fuente: Extraída de Sea Surface Height Linear Trend: 1993-2017 

 

El aumento del nivel del mar y el incremento de huracanes en las regiones costeras 

de México representan amenazas significativas para la población local, quienes se enfrentan 

al riesgo de desplazamiento y pérdida de medios de subsistencia. Estos cambios tienen 

consecuencias sociales diversas, impactando de manera desproporcionada a los grupos más 

vulnerables, como aquellos en situación de pobreza, quienes dependen en gran medida de 

actividades vinculadas al entorno costero, como el turismo. Esta dependencia aumenta su 

exposición a los efectos del cambio climático, exacerbando así su situación. La Universidad 

Veracruzana (UV) ha realizado estudios sobre las repercusiones que tendrá el impacto del 

cambio climático en el medio ambiente, especialmente en estados como Veracruz, el cual 

debido a su cercanía a la costa está expuesto a diversos riesgos como el aumento del nivel 

de mar, las precipitaciones extremas, el aumento en las inundaciones, el estrés térmico y la 

extinción de especies (algunas endémicas), cambios en los ecosistemas y alteraciones en la 

estructura de las comunidades biológicas. (Tejeda, 2019). 
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Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

en 202268 los fenómenos extremos derivados por el cambio climático impactarán 

negativamente en diversas actividades económicas de la región de América del Norte, 

especialmente aquellas relacionadas con sectores altamente expuestos al clima, como la 

pesca, el turismo y la agricultura. La insuficiente infraestructura para afrontar las 

consecuencias y proceso de estas actividades ante el cambio climático expone a ciertos 

individuos a mayores riegos, especialmente los grupos marginados, los pueblos indígenas, 

las personas que residen en las costas. 

Esto se puede observar mediante el desabasto de agua que sufren las comunidades 

mayas en el estado de Yucatán, los cuales han sufrido una mayor escasez debido al 

aumento de temperaturas y la disminución de las precipitaciones, lo que ha afectado el 

rendimiento de los cultivos. Según los datos de la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA) en 2021 el 75% de la agricultura practicada en el país era de temporal69, y 

por ende ante una disminución en las lluvias, los cultivos se ven afectados, lo que daña no 

solo su economía —ya que la mayoría tiene a sus cultivos como sus principales ingresos— 

sino que también disminuye su calidad de vida.  

Por último, la calidad del aire en el planeta se ve afectada de manera significativa 

por el exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta situación repercute 

directamente en la salud de todos los seres humanos, independientemente de su entorno. En 

las urbes, el uso indiscriminado de automóviles y las emisiones de las fábricas, en el 

campo, el uso constante de pesticidas y fertilizantes afecta negativamente la calidad del 

aire. En consecuencia, se ha visto un aumento en el número de enfermedades respiratorias, 

sobre todo en la población infantil. Según la OMS en 2012, 12.6 millones de personas 

murieron a causa de factores atribuidos a riesgos medioambientales. Ese año se estima que 

se pudo evitar la muerte de 1.7 millones de menores de cinco años y de 4.9 millones de 

adultos de entre 50 y 75 años, al atender la problemática relacionada con el cambio 

climático. 

 
68 Sexto Informe de evaluación del IPCC: Cambio Climático 2022: Climate Change 2022 Impacts, Adaptation 

and Vulnerability: Chapter 14 North America. Recuperado de IPCC Capítulo 14 
69 La producción de estos cultivos depende del comportamiento de las lluvias y de la capacidad del suelo para 

captar el agua. Para más información, consultar en: Tipos de cultivo, estacionalidad y ciclos 

 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Chapter14.pdf
https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/tipos-de-cultivo-estacionalidad-y-ciclos
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Es importante recalcar que los impactos de los fenómenos extremos dependen no 

sólo de los peligros físicos del sistema climático, sino también de la exposición y 

vulnerabilidad de los seres humanos o de los ecosistemas a estos eventos y ante este 

panorama poco alentador. Según Micheli, (2002) el gobierno mexicano ha actuado bajo una 

postura proambiental, la cual se hizo más visible a partir de la década de 1990, cuando el 

gobierno mexicano empezó a realizar acciones para combatir el cambio climático. Debido 

al propósito de este trabajo de investigación, este se centrará en mencionar aquellos 

relacionados con la disminución de GEI, principalmente con 𝐶𝑂2. México fue uno de los 

primeros países emergentes en elaborar reportes sobre los Inventarios Nacionales de Gases 

de Efecto Invernadero para la CMNUCC (Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y 

Ambiente, 2018) y ha estado inmerso en el desarrollo de la política ambiental internacional, 

cobrando fuerza en la década de 1980 (Micheli, 2002).  

Ante tal panorama, en donde el cambio climático repercute de manera directa a la 

sociedad mexicana, el país ha desarrollado a lo largo de los años diversas políticas 

ambientales, las cuales han tratado de dar solución a una de las mayores problemáticas del 

México contemporáneo. 

 

3.2. El Desarrollo de la Política Ambiental en México 

El desarrollo de la política ambiental en México se puede dividir en tres etapas, 

según la perspectiva de Jesús Pérez (2010). La primera tuvo lugar a principios del siglo, en 

donde el enfoque era más sanitario. Este periodo se inició en 1841 con la Creación del 

Consejo Superior de Salubridad del Departamento de México, como se puede observar en 

el diagrama 3.1. En esta primera fase, el tema ambiental no ocupaba un lugar central y solo 

se consideraba como una parte de las condiciones sanitarias del ambiente natural de la 

población (Pérez, 2010).  

Esta perspectiva del medio ambiente continuó hasta la década de 1980, cuando se inició la 

segunda etapa con la implementación de políticas ambientales en el país durante la 

presidencia de Miguel de la Madrid. Fue el primer presidente en incluir medidas 

ambientales en el plan sexenal, lo que marcó el inicio de la implementación de planes 

ambientales en el diseño de política pública. En este periodo se promulgo la Ley Federal de 
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Protección al Ambiente (1982) y se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE) en 1983. Todo esto en el contexto de la globalización y de las futuras 

negociaciones para la firma de un tratado con Estados Unidos y Canadá, por lo cual, a 

diferencia de la gran mayoría de las naciones en vías de desarrollo, México adopto las 

medidas en prevención del cambio climático para seguir las tendencias de la mayoría de las 

naciones desarrolladas, entre las que destaca Estados Unidos. En esta etapa, EE. UU. 

lideraba los acuerdos ambientales y ejercía cierta presión sobre México en términos 

comerciales para alinear sus objetivos ambientales. Principalmente, se le exigía a México el 

saneamiento de la zona fronteriza, y para poder cumplir con estos requisitos, se le concedió 

un préstamo del Banco Mundial, con el cual financió la política ambiental implementada en 

la frontera norte (Cárdenas-Cabello, 2021). 
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Diagrama 3.1. Evolución de la Política Ambiental en México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Angles et al (2023) y Cárdenas-Cabello (2021)
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La tercera etapa tuvo lugar durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-

1994), durante el cual se establecieron diversos organismos como la CONAGUA y la 

PROFEPA. Además de la creación de estos organismos, el gobierno de Carlos Salinas 

también facilitó la adhesión de México a importantes acuerdos internacionales promovidos 

por la ONU y otros organismos internacionales. La firma del TLCAN en 1994 provocó 

cambios en la política ambiental, ya que organizaciones ambientales estadounidenses como 

el National Wildlife Fund70 y National Resources Defense Council71 comenzaron a 

presionar al gobierno norteamericano para eliminar posibles ventajas comerciales que 

involucraran cuestiones ambientales e incrementar el apoyo financiero para la cuestión 

ambiental en México, especialmente en la zona fronteriza. (Micheli, 2002). 

En sexenios posteriores, el desarrollo de la política ambiental en México 

experimentó un declive notable. Rumbo al final del mandato de Ernesto Zedillo (1994-

2000) se establecieron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 

General de Vida Silvestre, aprobada en 2001. Sin embargo, en los siguientes dos sexenios 

(2000-2006) y (2006-2012) el tema ambiental quedó relativamente relegado, destacándose 

únicamente la creación de la LGCC en 2012, hasta la administración de Enrique Peña 

Nieto.  

Durante la administración de Enrique Peña-Nieto (2012-2018), se destacaron las 

reformas realizadas en el ámbito ambiental, destacando las reformas a la Ley General de 

Cambio Climático de 2018. Estas reformas incluyeron compromisos adquiridos por México 

en virtud del Acuerdo de París, y establecen la obligatoriedad de crear un mercado de 

certificados de emisión negociables, además de la posibilidad de que estos certificados se 

compren y vendan a otros países (Universidad Veracruzana, 2019). Dichas reformas 

pusieron en primer plano la reducción de la contaminación atmosférica como objetivo 

principal de diversos acuerdos Internacionales, las cuales siguieron en el gobierno de 

 
70 The National Wildlife Fund es una organización de defensa y educación para la conservación privada y sin 

fines de lucro, y es considerada la más grande de los Estados Unidos, con alrededor de más de seis millones 

de miembros. Para más información, consultar en: The National Willifre Fund. 
71 National Resources Defense Council es un grupo de defensa ambiental fundado en 1970 con sede en la 

Ciudad de Nueva York cuyo objetivo principal es proteger la Tierra, a sus habitantes, a las plantas y animales, 

y a todos los sistemas de los que depende la vida. Para más información, consultar en: National Resources 

Defense Council. 

https://www.nwf.org/
https://www.nrdc.org/
https://www.nrdc.org/
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Andrés Manuel López Obrador. No obstante, no era la primera vez que México 

implementaba diversas medidas o era participe de diversos acuerdos internacionales para 

disminuir la contaminación atmosférica. 

En 1985, durante la administración de Miguel de la Madrid. Se iniciaron los 

primeros programas y acciones concretas destinadas a reducir los niveles de 𝐶𝑂2 en la 

atmósfera, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y la calidad de vida de la 

población. Estas medidas surgieron como respuesta a los graves problemas de 

contaminación atmosférica que enfrentaba la Ciudad de México en ese año. La Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología, dirigida en ese entonces por Manuel Camacho Solís, 

solicitó la intervención de Sergio Reyes Lujan72, lo que permitió una mejor dirección. Tras 

esto, en 1986 el presidente Miguel de la Madrid decretó un plan de 21 medidas para reducir 

la contaminación atmosférica y se anunció el Plan de Contingencias Ambientales73, además 

de la implementación de diversas medidas como el cierre de fábricas, entre otras acciones. 

Dichas acciones continuaron con la administración de Carlos Salinas a través de 

diversos programas proambientales como “Hoy no circula” en 1989 y la verificación 

vehicular en 1993, además de promover la instalación de motores ecológicos en el 

transporte público, etc. Estas primeras acciones se realizaron debido a los altos niveles de 

las emisiones de 𝐶02 en el país, las cuales eran cada vez más preocupantes, como se puede 

observar en la gráfica 3.1. En la gráfica se identifican tres grandes momentos. El primero 

abarca de 1990 a 2009, periodo en el cual las emisiones de dióxido de carbono 

experimentan un notable repunte, a pesar de las políticas aplicadas. El segundo, de 2009 a 

2018, muestra otro repunte en el primer año, aunque este es momentáneo, ya que las 

emisiones disminuyen posteriormente. Finalmente, entre 2018 y 2021, se observa una caída 

en la producción de emisiones. Es importante destacar que estas emisiones responden a la 

actividad económica, disminuyendo durante periodos de estancamiento económico, como 

en 2009 (CEPAL, 2014). No obstante, su evolución también está marcada por la regulación 

y los cambios tecnológicos presentes en el país.  

 
72 Físico mexicano quien fungió como subsecretario de Ecología y director del Instituto de Ecología, de 1986 

a 1993.Tuvo a su cargo el inicio de la política ambiental en México. 
73 Es un programa de contingencia ambiental que contempla la aplicación temporal de un conjunto de medidas 

restrictivas en los sectores generadores de emisiones para reducir la contaminación atmosférica, el cual se 

aplica tres fases 1) disminuir de 30 a 40% los procesos productivos que emiten contaminantes a la atmósfera; 

2) se disminuye el 70% y en fase 3 se suspende totalmente la actividad. 
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Gráfica 3.1. Emisiones de Dióxido de Carbono en México 1990-2021. (En Gg𝐶02𝑒, en miles de 

unidades) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del RENE 

La importancia de estos dos programas radica en que el principal contribuyente a las 

emisiones de 𝐶𝑂2 es el consumo de energía como se puede observar en la gráfica 3.2., por 

lo que era preciso realizar programas en pro del uso de transporte público y del 

mantenimiento de vehículos particulares para reducir las emisiones por parte de dicho 

sector. 
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Gráfica 3.2. Principales Contribuyentes a las Emisiones de CO2 en México, 2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INECC 

 

Aunado a esto, en ese mismo periodo, México ratifico el protocolo de Montreal en 

1989, precursor del protocolo Kioto, que fue posteriormente ratificado por el Senado de la 

República el 7 de septiembre del 2000, entrando en vigor a partir del año 2015 hasta el 

2020,74 con esta ratificación se comprometió a reducir sus emisiones de 𝐶𝑂2. Aunado a 

esto, se mantuvo y propició la participación en diversos tratados internacionales, siendo un 

país recurrente en las COP, al tiempo que seguía desarrollando su política ambiental, 

instaurando diversas secretarías, programas y leyes. 

Por ende, al adherirse a diversos compromisos internacionales en la lucha contra los 

GEI, especialmente al 𝐶𝑂2, México inicia la implementación de varias medidas que ayuden 

a mitigar estos gases, entre las que destacan los impuestos al carbón. No obstante, al firmar 

el Protocolo Kioto, México se compromete a seguir la ruta pactada entre los países 

miembros de la COP. Con esto, empieza una nueva etapa que Pérez (2010) no menciona en 

su texto, una en la que México no solo firma tratados internacionales, sino, que empieza 

cumplirlos, esto da la pauta para que se empiece a desarrollar el mercado mexicano de 

carbono. 

 
74En dicho año pierde vigencia para darle paso al Acuerdo de Paris.  
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3.3. Antecedentes del Mercado de Carbono en México 

La iniciativa propuesta en el protocolo Kioto para combatir el cambio climático fue 

la creación del mercado de bonos de carbono, adoptada por México al implementar su 

propio mercado. Sin embargo, antes de la implementación de éste, México ya había 

incursionado con sus primeros créditos de carbono. Los primeros pasos en la creación de 

este mercado en México se dieron a través de Petróleos Mexicanos (PEMEX), desde el año 

1997 la paraestatal empezó a cuantificar emisiones de CO2, estableciendo metas de 

reducción en 1999. Estas acciones se reflejaron en la reducción del 1% de sus emisiones 

totales durante el periodo 2001-2003. Es importante destacar que la creación de este 

mercado fue una operación conjunta con el departamento del Environmental Defense, el 

cual buscaba que Estados Unidos asesorara al país en la creación de un instrumento de 

política económica que ayudara a reducir el impacto de las emisiones de CO2 de la industria 

energética (Vázquez, 2010). 

El resultado de la colaboración entre el departamento ambiental de Estados Unidos 

y la petrolera fue el desarrollo de un mercado de carbono en México bajo el esquema de 

cap and trade75. Este tipo de instrumentos era muy común para sectores como el 

energético, por lo que lo convirtió en la base para el primer mercado de carbono que se 

desarrolló en el país, el cual operó en el período 2003-2005 según los reportes disponibles. 

Este primer acercamiento sirvió para dimensionar los alcances de la implementación de un 

mecanismo de este tipo en el país, lo que llevo a que en el año 2013 se pusiera en marcha 

una de las primeras etapas del mercado en México bajo el mecanismo de MDL el cual 

formaba parte de la metodología del protocolo Kioto.  

Antes de formalizar el mercado de carbono en México, exista un mercado que, si 

bien carecía del marco jurídico y la infraestructura actual, este operó hasta el año 2013. 

Según Ibarra y Escobar (2017) los requisitos tenían que cumplir los individuos que 

quisieran ofertar bonos de carbono eran los siguientes: 1) Obtener la aprobación por la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, presidida por la SEMARNAT; 2)Registrar 

su proyecto, y someterlo a una evaluación y aprobación de cada proyecto por la Junta 

 
75Es un sistema el cual se basa en “fijar un tope global a las emisiones, determinado con unidades de emisión, 

generalmente toneladas métricas de gas contaminante. 
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Ejecutiva del MDL del Protocolo Kioto (PK); y finalmente, una vez aprobado el proyecto, 

los certificados podrán ser adquiridos por alguno de los países desarrollados 

comprometidos a reducir sus emisiones. No obstante, como se mencionó, desde el gobierno 

de Felipe Calderón (2006-2012) se tenía previsto formalizar el mercado de carbono en 

México. Por esta razón, en 2012 se promulgó la LGCC, para respaldar legalmente el 

mercado. 

 

3.4. Primeras Etapas del Mercado de Carbono en México. 

 De acuerdo con el CEIBA (2018), las primeras etapas del mercado de carbono en 

México fueron respaldadas por diversas iniciativas legales que, tras la firma del protocolo 

de Kioto, proporcionan un marco para una política ambiental efectiva en el país. Entre ellas 

destacan El Programa Especial de Cambio Climático (PECC); la Ley General de Cambio 

Climático (LGCC); la creación del Reglamento del Registro Nacional de Emisiones y el 

Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC). Si bien, la mayoría de las instituciones 

y programas ya mencionadas se dedican a el combate del cambio climático y a disminuir 

las consecuencias de este, la LGCC podría considerarse como la más importante, ya que 

esta es la que da directamente un sustento jurídico directo al mercado de carbono. 

Para que el mercado de carbono funcione de manera eficaz, es fundamental que 

cuente con un respaldo jurídico sólido. Según Rosas-Reyes y Sosa-Rodríguez (2018) una 

de las razones por las que en México no se había implementado el uso de instrumentos 

económicos en la política ambiental es debido a que los reguladores suelen tener una mayor 

preferencia hacía aquellos en los que pueden tener un mayor control en el resultado final, 

cosa que se dificulta al utilizar instrumentos de mercado, como lo son los mercados de 

bonos de carbono. Por lo tanto, sin leyes que lo respalden, el mercado estaría destinado al 

fracaso. 

La promulgación de la LGCC fue una iniciativa del gobierno del entonces 

mandatario Felipe Calderón Hinojosa —promulgada el 6 de junio del 201276—. Esta ley se 

 
76 La Ley General de Cambio Climático, promulgada en 2012, obliga a una reducción del 30% de las 

emisiones, más allá del escenario normal de negocio o business as usual para 2020, y del 50% para 2050, 

respecto de los niveles históricos de emisiones del año 2000. 
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fundamenta en los artículos 4 y 25 de la Constitución Mexicana,77 que sirven para sustentar 

jurídicamente el Mercado de Carbono en México. Dicha iniciativa fue reformada por última 

vez el 15 de noviembre del año 202378, y entre los artículos que descanta por la creación de 

programas que incentiven a la diminución del dióxido de carbono. 

En el anexo 3 se puede observar la lista de artículos de la LGCC que respaldan el 

Mercado de Carbono en México. En esta ley se considera como un asunto prioritario—para 

estímulos fiscales—las actividades relacionadas con “la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de emisiones” (LGCC, 2018, artículo 93, fracción III, pp. 41). En otras palabras, 

el Estado tiene el deber de promover y respaldar la creación de un Mercado de Bonos de 

Carbono en México, el cual se ha venido desarrollando a partir de la firma del protocolo 

Kioto, pasando por diversas etapas de prueba. 

A la promulgación de la LGCC en 2012, el 26 de noviembre de 2013, se le sumo la 

creación del Registro Nacional de Emisiones (RENE), quien se encarga de llevar el control 

de las emisiones. Contando con un marco legal y un respaldo técnico, la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV), el PNUMA, los Servicios de Integración Financiera (SIFICAP), la 

embajada del Reino Unido, la SEMARNAT, el INECC y la CONAFOR unen sinergias 

para formalizar la creación de la plataforma MÉXICO2, marcando así el inicio de la 

primera etapa formal del mercado de bonos de carbono. La creación de la plataforma como 

objetivo facilitar las operaciones del mercado de manera independiente y autosuficiente, la 

cual, contando con comité técnico encargado de regular la compraventa de los bonos 

(López-Toache et al., 2016) 

 

 
77 El artículo 4 de la Constitución Política establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar; mientras que el artículo 25 determina que corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, llevando a cabo la regulación y fomento 

de actividades que demanden el interés general. 
78 Hasta la fecha en que se terminó esta investigación, dicha reforma se puede consultar en el portal de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en: LGCC. 

https://legislacion.scjn.gob.mx/buscador/paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=8PNIjF0XLLo0JQS04occqgk5K56OR58oK1bPJgNDE7xMzuoiGFaarX+1wzYoSUHfe5k0kMzF5JYYnpd8iQid9Q==
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3.5. La Creación de MÉXICO2 y la Homologación del Mercado de Carbono en 

México 

Con la creación de la plataforma MÉXICO2, se dio inicio al mercado voluntario de 

carbono en México. Este mercado se basaba en las reglas de California79(Climate Action 

Reserve), los Acuerdos de Marrakech, el Verified Carbon Standard80 (VCS) y El Gold 

Standard81. A la fecha, el mercado voluntario de créditos de carbono en México ha emitido 

7,217,770 millones de créditos. Estos funcionan como derechos de emisión, y no como 

instrumentos financieros, lo que provoca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) no actúe con su principal regulador y esta sea operado por un agente privado. 

Gráfica 3.3. Créditos Emitidos en el Mercado Voluntario de Carbono al 2023 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Universidad de Berkeley. 

A cargo de Eduardo Piquero, las primeras funciones de la plataforma eran servir 

como un intermediario para la compra de bonos, la cual eventualmente daría paso a la 

 
79 Este reglamento establece un límite decreciente para las principales fuentes de emisiones de GEI en toda 

California y crea un poderoso incentivo económico para inversiones significativas en tecnologías más limpias 

y eficientes. Se aplica aproximadamente al 80% de emisiones del estado. Para más información, consultar en: 

California Air Resources Board. 
80 El Programa Verified Carbon Standard es el programa de acreditación de gases de efecto invernadero (GEI) 

más ampliamente utilizado en el mundo. Los proyectos VCS han reducido o eliminado más de mil millones 

de toneladas de carbono y otras emisiones de GEI de la atmósfera. Para más información, consultar en: 

Verified Carbon Estándar.  
81 El Gold Standard utiliza el poder de los mercados financieros para brindar apoyo a los más vulnerables. Se 

encarga de establecer normas y diseño de metodologías para medir de manera creíble el impacto de proyectos 

destinados a combatir el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. Para más información, 

consultar en: Gold Standard. 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/cap-and-trade-program/about
https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/
https://www.goldstandard.org/about
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creación del mercado de carbono. En esta fase inicial, la plataforma entró en su primera 

etapa piloto, fundamentada en un sistema en el que las empresas inscritas podían obtener 

cierto número de permisos de manera gratuita a través de la SEMARNAT. En caso de no 

llegar a los niveles de cumplimiento, debería acudir al mercado para comprar permisos de 

compañías con excedentes.  

Esta fase tuvo un notable éxito, ya que el mercado voluntario ofrecía offsets. Según 

la plataforma MÉXICO2 (2021), esos son créditos verificados por una reducción voluntaria 

de emisiones de 𝐶𝑂2 u otro GEI, con la finalidad de ser compensados económicamente, a 

través de MDL. Las primeras empresas participaron incentivadas por la reforma de la Ley 

de Ingresos de la Federación en 2014, la cual, permitía que el impuesto se compensara con 

la compra de bonos de carbono. Esto contribuyó al despegue y fortalecimiento del mercado 

de carbono dado que, “hasta marzo de 2015, México era el país anfitrión para 316 

proyectos MDL, los cuales han generado cerca de 27 millones de offsets (Denominadas 

Reducciones Certificadas de Emisiones CERs), lo que convertía a México en el quinto 

mayor anfitrión de proyectos MDL”. (Climate Action Reserve, 2015. p. 3). Aunado a esto, 

se contaba con la existencia de Plan Vivo, Verified Carbon Standard (VCS), Gold Estándar 

y la Reserva de Acción Climática, estos han emitido offsets de acuerdo con los estándares 

de cada programa.  

Dichos créditos contienen acciones de reforestación, captura de metano en rellenos 

sanitarios e instalaciones pecuarias, energía renovable y sustancias que destruyen la capa de 

ozono. Para que los créditos pudieran ser adquiridos, los proyectos debían cumplir con las 

siguientes características: “1. ser verificable: que sea posible constatar mediante proceso de 

verificación que el proyecto existe y ha cuantificado debidamente sus remociones; 2. Ser 

adicional: que ocurra como actividad adicional al business as usual, es decir a lo que 

pasaría en ausencia de ese proyecto; y 3. que sea permanente: se ha comprometido a 

mantener los créditos por un periodo mínimo de compromiso en función del tipo de 

proyecto. (Ramírez, 2020, diapositiva 6). 

En la COP21 de París en 2015 se reconoció la urgencia de abordar de manera más 

efectiva las consecuencias del cambio climático, lo que llevó a la necesidad de reformar el 

mercado de carbono. Esto se ejecutó a través del artículo 6 de dicho protocolo, que destacó 
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la importancia de homogenizar todos los mercados de carbono para poder tener un estándar 

común para medir el desempeño de todos los países. En respuesta al nuevo acuerdo, en 

2018 se reformó la LGCC82, y a partir del 2020 se implementaron las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (NDC), para que los esfuerzos del mercado de carbono 

fueran medidos y en 2021 iniciara la primera fase del nuevo mercado de carbono en 

México. 

 

3.6. El Mercado de Carbono tras el Acuerdo de París 

En 2015 México se comprometió a través de las Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional (NDC) a reducir sus emisiones de GEI en un 35% para el 2030 (Global 

Green Growth Institute (GGGI), 2024) tras lo establecido en el Acuerdo de París, tras lo 

cual, el mercado de carbono se vio enfrentado a nuevos desafíos. Con la intención de 

implementar la primera fase de mercado en 2016, la SEMARNAT entabló las primeras 

discusiones informales con representantes de los sectores clave en la producción de GEI, 

como el acero, cemento y la industria química, pues al entrar en vigor el acuerdo de París, 

se tendría que adoptar un Sistema de Comercio de Emisiones obligatorio. Si bien, la 

respuesta del sector privado no fue la idónea, México ya tenía pactado los compromisos en 

París, por lo que se debía tener una respuesta inmediata para que la primera fase del 

mercado pudiera operar en 2021 (Sullivan et al., 2021). Para poder llevar a cabo esta 

transición en 2017 la SEMARNAT con el apoyo de la Sociedad Alemana para la 

Cooperación Internacional (GIZ) empezó a diseñar el ejercicio de simulación del mercado 

de carbono en México, el cual sería ejecutado a través de la plataforma MÉXICO2. 

El ejercicio tenía como objetivo principal “contribuir a que las empresas mexicanas y el 

gobierno aumenten su nivel de información sobre el funcionamiento de mercados de 

commodities ambientales83” (MÉXICO2, 2018, P.1). Esta actividad se realizó a través de 

una plataforma digital que producía los principales componentes de un sistema de comercio 

de emisiones, la cual, incluía un límite, una asignación gratuita de derechos de emisión, 

 
82 Para más información acerca de los cambios consultar en: Reforma a la LGCC 2018. 
83 Son aquellos relacionados con los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. Incluyen 

créditos de carbono, certificados de energías renovables, agua y biodiversidad. Las empresas suelen comprar 

y vender estos activos para cumplir la normativa y promover la sostenibilidad. 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/ley-general-de-cambio-climatico-junio-2012
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subastas, entre otros,84 y en donde cada participante era libre de retirarse en el momento 

que desease. Como se puede observar en el diagrama 3.2, este ejercicio se llevó a cabo en 

tres fases, las cuales contaban con distintas reglas de mercado e iban aumentando de 

complejidad. Según el portal de MÉXICO2, dichas fases tenían una duración de entre tres y 

seis semanas, a través del programa CarbonSim, plataforma del Enviromental Defense 

Fund y buscaba similar un mercado en el que México pudiera alcanzar las metas 

establecidas en el Acuerdo de París (MÉXICO2, 2018). 

Lo que se buscaba era preparar y capacitar a las empresas del sector privado en su 

transición hacia una economía baja en carbono. Los resultados del ejercicio fueron 

fundamentales para el diseño del mercado, siendo pionero en América Latina en el uso de 

estos y ayudando al diseño actual del mercado. 

 

3.7. El Mercado de Carbono en la Actualidad. 

Lo que se tenía en mente para el mercado de carbono en México era en 2021 iniciar 

una etapa de transición del mercado para empezar a desarrollar el Sistema de Comercio de 

Emisiones (SCE), Esta etapa de transición iniciaría en una etapa fase que duraría dos años, 

para que en 2023 el mercado pudiese entrar en operaciones formalmente. Durante esta 

transición se llevaron a cabo diversas acciones, entra las cuales destaca la homologación 

con los mercados de carbono europeos y japoneses en 2021. Durante ese mismo año, 

diversas gestoras de fondos en Europa con los términos Ambientales, Sociales y de 

Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) cambiando sus estándares. Ante esto, el director 

general de MEXICO2 informó que el país seguiría la misma línea Japón, ya que, “aumentar 

la cantidad y calidad de información […] es algo que en el mercado va a demandar 

naturalmente” (Piquero, 2021). 

Con esto, el mercado de carbono mexicano buscaba alinearse con los estándares 

internacionales, cumpliendo así lo estipulado en el acuerdo de París y preparando la fase de 

prueba del mercado. En esta fase, el mercado operaría con los dos tipos de mercado: el 

voluntario y el obligatorio. En grosso modo, el mercado voluntario seguiría operando de la 

 
84 Toda la información sobre emisiones, límites, reducciones, cantidad de derechos, etc., es ficticia, al igual 

que los recursos financieros y la información general de cada empresa. 
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misma manera que desde 2013, permitiendo que los acreedores a los créditos puedan 

convertir sus servicios y productos en carbón neutral, neutralizando así su impacto 

ambiental. El crédito de carbono seguiría equivaliendo a una tonelada de 𝐶𝑂2 reducida. 
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Diagrama 3.2. Simulación del Mercado de Carbono 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Siguiendo la metodología propuesta por MÉXICO2, el funcionamiento del mercado 

voluntario se puede explicar a través de cuatro pasos, como se puede observar en el 

diagrama 3.3. Para adquirir un crédito de carbono, los agentes interesados primero deben 

medir su huella de carbono. Luego, tienen la opción de elegir entre uno de los 13 proyectos 

de carbono que existen en la plataforma. Con el proyecto seleccionado, se lleva a cabo la 

compensación de emisiones, lo que permite a la empresa que adquiere los créditos alcanzar 

los beneficios previstos. Estos beneficios van desde recibir una certificación de empresa 

responsable con el medio ambiente, por lo cual, este mercado cuenta con la participación 

varias empresas internacionales85, hasta cumplir con las metas de carbono establecidas con 

el Estado. 

Diagrama 3.3. Funcionamiento del Mercado de Carbono Voluntario en México. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de MÉXICO2 

 
85 Entre las empresas que están participando en el mercado voluntario de carbono en México se encuentran 

Danone, General Motors, Aeroméxico y Microsoft. 
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3.8. Sistema de Comercio de Emisiones 

Como se menciona, a partir del 2020 el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) 

en México se encarga de gestionar el registro de los créditos en el mercado obligatorio, a 

través de la SEMARNAT. Este consiste en establecer un límite de emisiones basados en los 

reportes de las empresas, lo que determinara la cantidad de emisiones que se distribuirán en 

todo el mercado. Las empresas participantes en esta primera etapa serían aquellas con 

límite anual de 100 mil toneladas de 𝐶𝑂2𝑒 por instalación, o que históricamente han 

contribuido en gran manera a los altos niveles de contaminación (GGGI, 2024) 

Finalmente, los participantes harán entrega de los permisos correspondientes a sus 

emisiones de GEI. En este sistema de comercio de emisiones una parte de los permisos se 

distribuyen de manera gratuita, no obstante, cuando una empresa sobrepasa el nivel de GEI, 

estas pueden adquirir más bonos a través de subastas o por medio de la compraventa de 

permisos entre sí, los precios de estas serán los que dicte la oferta y demanda que exista en 

ese momento. (MÉXICO2, 2021). Esto se puede observar en el diagrama 3.4. 
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Diagrama 3.4. Funcionamiento del Sistema de Comercio de Emisiones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de MÉXICO2 

 

A pesar de que este tipo de sistema es relativamente nuevo en la historia del 

mercado de carbono, dado que en su mayoría se había implementado mecanismos como el 

MDL, su importancia radica de que México se incorpore al mercado internacional de 

carbono, uniéndose así a mercados como el que existe en California, China, Corea del Sur, 

Nueva Zelanda, Suiza y la Unión Europea (MÉXICO2, 2021).  

 

3.9. Otros Instrumentos del Mercado de Carbono 

Otro aspecto de la plataforma MÉXICO2 es que incluye el estudio de impuestos al 

carbono. En México, para el año 202486, varios estados han implementado gravámenes al 

carbono, como se detalla en el mapa 3.2. En ella se muestran el listado en los estados: 

Zacatecas, Querétaro, Yucatán, Estado de México, Guanajuato y Durango. Además, Colima 

 
86 Fecha en la que se concluyó esta investigación. 
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y Tamaulipas buscan que sus instrumentos sean reconocidos por sus respectivos poderes 

legislativos antes de que finalizara el 2023. Por otro lado, Jalisco cuenta con una propuesta 

que espera entre en vigor para el 2025. Finalmente, el impuesto en Baja California 

encuentra inactivo, ya que fue considerado inconstitucional. 

 

Mapa 3.2. Impuestos de Carbono en México. 

 

 

Fuente: Extraída de MÉXICO2 

 

Aunque al principio de esta investigación se presentaron estos instrumentos como la 

contraparte de los bonos de carbono, en México se implementó una fusión de ambos, a 

partir del 2014, cuando entró en vigor el impuesto federal al carbono. Según la plataforma 

México2, se trata de un impuesto Pigouviano y entre sus objetivos se encuentran: incentivar 

una mayor eficiencia en el control de emisiones de GEI, incentivar la innovación 

tecnológica, otorgar flexibilidad para reducir emisiones, disminuir la contaminación y 

estimular tanto planes ambientales como políticas públicas y finalmente, al ser impuesto 

aumentar la recaudación pública. (MéxiCO2, 2022). 
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Este impuesto, en la mayoría de sus aplicaciones, tiene un punto de regulación 

aguas arriba (Upstream)87, y se aplica sobre la producción, importación y comercialización 

de combustibles fósiles. Tras la reforma a la LGCC, es posible reducir la base gravable de 

este impuesto a través de créditos de carbono, dado que, tras adquirir unidades de 

compensación, estas se descuentan a su valor monetario. Sin embargo, el uso no ha sido tan 

eficiente, ya que en la actualidad “no existe ningún mecanismo que destine el uso de los 

ingresos recaudados por el impuesto para algún fin específico, por lo que todo lo recaudado 

se dirige hacia el presupuesto general de la Nación”. (MÉXICO2, 2023) 

Con esto, es necesario señalar que, aunque la propuesta de un mercado de carbono, 

enfocado en los bonos/créditos de carbono, es una estrategia que ayuda a reducir las 

emisiones de GEI, su implementación no ha sido la adecuada. En particular, en el caso 

mexicano no se ha definido claramente el destino de los ingresos generados por esta 

actividad, como se explorará en el siguiente capítulo. 

 

  

 
87 Punto de regulación que implica aplicar el impuesto donde los combustibles fósiles entran en la economía, 

es decir, cuando son extraídos o importados. En este caso, las empresas que extraen petróleo, gas o carbón, o 

las que importan estos combustibles, serían las responsables de pagar el impuesto. Este enfoque tiene la 

ventaja de involucrar un número relativamente pequeño de actores, lo que puede simplificar la administración 

y supervisión del impuesto. 
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Capítulo IV: Críticas a la Implementación del Mercado de Carbono en México 

4.1. La Heterogeneidad en los Ingresos de los Créditos e Impuestos 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en México, el mercado de bonos de 

carbono se complementa con los impuestos al carbono que emiten ciertos estados, ya que, 

tras las reformas que se realizaron a la LGCC, se abrió un espacio legal para que estos 

funcionaran de manera conjunta, incentivando así, el recién creado mercado de bonos de 

carbono (López-Toache et al., 2016). No obstante, en la práctica esto no ha generado un 

aumento significativo en la compra de bonos en el mercado. Debido a que, cuando se 

adquieren unidades de compensación, únicamente se descuenta su valor monetario, no se 

descuentan las toneladas de carbono adquiridas, lo cual provoca que los agentes no tengan 

los suficientes incentivos económicos para comprar compensaciones (MÉXICO2, 2023). 

 Si bien México es uno de los cinco países de América Latina, junto con Argentina, 

Chile, Colombia y Uruguay, que implementa esta técnica, en el caso de México la 

estrategia no se ha implementado de manera idónea, como ha señalado la misma plataforma 

encargado de los bonos ha mencionado en sus reportes anuales. Aunado a esto, no se cuenta 

con un registro sobre el uso de los ingresos que se obtienen al vender los créditos de 

carbono, a diferencia de los ingresos que se obtienen por la recaudación de los impuestos al 

carbono que se obtiene en cada estado, como se puede observar en el cuadro 4.1. 

La mayoría de estos impuestos son del tipo aguas abajo88, a excepción del impuesto 

en Baja California89, el cual es de tipo aguas arriba.90 Sin embargo, este se encuentra 

inactivo debido a un amparo que lo considera antinconstitucional, representando uno de los 

principales desafíos que enfrentan los precios al carbono, y es que no existe una ley que 

homogenice el uso de los recursos entre los estados participes, además de que cada 

participante ha fijado un precio distinto en el carbono. Aunque en este sistema sí se 

especifica para qué serán utilizados los ingresos derivados de estos impuestos, a diferencia 

de los ingresos por la venta de créditos de carbono, que al ser un proyecto gestionado por el 

sector privado no establece claramente a dónde van dirigidos estos recursos. 

 
88Punto de regulación que implica aplicar el impuesto donde se queman los combustibles y se emite el 𝐶𝑂2. 
89 Dicho impuesto fue declarado inconstitucional por invadir competencias federales. 
90 Punto de regulación que implica aplicar el impuesto donde los combustibles fósiles entran en la economía, 

es decir, cuando son extraídos o importados. En este caso, las empresas que extraen petróleo, gas o carbón, o 

las que importan estos combustibles, serían responsables de pagar el impuesto.  
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Tabla 4.1 Características de los Impuestos Subnacionales al Carbono 

Entidad 

Federativa 

Estado del 

impuesto 

Tasa impositiva Mecanismos de 

flexibilidad 

Uso de ingresos 

Baja 

California 

Inactivo 250 MXN/𝑡𝐶02𝑒 Ninguno Proyectos de mejora 

ambiental y económica 

Durango Vigente 179 MXN/𝑡𝐶02𝑒 Ninguno No establecido 

Estado de 

México 

Vigente 43 MXN/𝑡𝐶02𝑒 Ninguno Acciones que garanticen 

un medio de ambiente sano 

Guanajuato Vigente 45 MXN/𝑡𝐶02𝑒 Estímulo fiscal del 

20% 

Proyectos de mejora 

ambiental y económica 

Jalisco En discusión Por definir Deducciones de 

hasta el 45% 

Reconversión tecnológica y 

conservación ambiental 

Querétaro Vigente 5.6 veces el V. D. UMA91. 

 

Incentivos fiscales Infraestructura y 

proyectos ambientales 

Tamaulipas En revisión 3 veces V.D. UMA 

311 MXN/𝑡𝐶02𝑒 

Ninguno Cumplimiento de la 

política estatal ambiental. 

Yucatán Vigente 2.7 veces V.D. UMA 

280 MXN/𝑡𝐶02𝑒 

Estímulos fiscales 

 

Protección de la salud  

y a un medio ambiente sano. 

Zacatecas Vigente 250 MXN/𝑡𝐶02𝑒 Ninguno Proyectos de mejora 

ambiental y económica 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del informe Impuestos al carbono en México: desarrollo y tendencias  

 
91 Referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. 
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Si bien, los impuestos subnacionales al carbono en México cumplen con la mayoría 

de los puntos establecidos por la metodología del Banco Mundial: la base tributaria, tasa 

del impuesto, instituciones para garantizar la supervisión y el cumplimiento, uso de los 

recursos recaudados y evitar efectos no deseados, como los señala el informe realizado por 

García (2021). Estos basan su legitimidad en el artículo 4 de la Constitución Mexicana, los 

artículos 8, 91 y 92 de la LGCC y en las constituciones federales de cada estado de la 

República Mexicana, lo que proporcionan un respaldo jurídico amplio similar al mercado 

de créditos de carbono. Sin embargo, aún persisten desafíos significativos, entre los que 

destacan la falta de homogeneidad en su aplicación entre los estados, la ausencia de un 

registro claro sobre el uso de sus ingresos generados y la existencia de efectos no deseados. 

La implementación de las tasas impositivas al carbono en México ha presentado 

fallos en relación con los ingresos, debido a la falta de una legislación que promueva la 

existencia de un impuesto al carbono homogéneo en todas las entidades federativas, ya que, 

el marco jurídico permite a cada entidad estatal adaptarse e implementar el impuesto como 

mejor se adapte a sus necesidades  

“A fin de obtener una coordinación en la implementación de las 

acciones climáticas a nivel nacional, la LGCC establece que las 

entidades federativas, deben diseñar e implementar sus acciones 

climáticas, de conformidad con la Estrategia Nacional y el PECC, y 

en respecto a sus atribuciones.” (GGGI, 2024B) 

 

Esta falta de homogeneidad tanto en los precios como en los estados que lo implementan 

puede resultar en un efecto no deseado conocido como la fuga de carbono, como lo señala 

Talbot-Wright, et al. (2024). Este fenómeno implica la reubicación de industrias que buscan 

pagar tasas más bajas o evitar el pago del impuesto, lo que conlleva a trasladar su 

producción hacia regiones con precios más favorables. Esta práctica no solo afecta la 

reducción de emisiones de carbono en las zonas donde se aplica el impuesto, sino que 

también reduce el apoyo a los proyectos de mitigación al dejar de consumirse los bonos de 

carbono. 

Además, la migración de industrias a otras jurisdicciones debido a la fuga de 

carbono podría afectar negativamente la economía de las zonas afectas. Este fenómeno 
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puede reducir la actividad económica en dichas áreas, ya que “las fugas de carbono pueden 

ocurrir no solo entre países con diferentes políticas climáticas, sino también entre 

jurisdicciones subnacionales y con diferentes políticas de impuestos al carbono” (García., p. 

14, 2021). Otro efecto no deseado que se puede producir con los impuestos al carbono es 

perjudicar directamente a las personas de bajos ingresos, lo que entra en conflicto con 

algunos objetivos de la Agenda 2030, principalmente aquellos relacionados con el objetivo 

1, ya que antes aumentos grandes en los precios, estos repercuten directamente al PIB, 

como se observa en la tabla 4.2. Por lo cual, el uso de los ingresos del mercado de carbono 

es comúnmente utilizado tanto en proyectos que ayuden a combatir el cambio climático, así 

como en proyectos redistributivos, como se pudo observar en la tabla 4.1. En esta se puede 

observar como un distinto grado de impuesto afecta al PIB de distinta manera, destacando 

el caso mexicano, en donde un impuesto de 5 dólares por tonelada de dióxido de carbono 

equivalente repercute de manera negativa el crecimiento económico. 
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Tabla 4.2. Impacto en el PIB ante Distintos Precios a la Tonelada de Carbono  

País/impuesto 

(USD/𝑻𝑪𝑶𝟐𝒆) 

 

5 

 

10 

 

50 

 

100 

Argentina 0.06 0.06 -2.17 -10.54 

Brasil 0.15 0.23 -1.31 -8.83 

Chile -0.40 -0.86 -6.79 -19.77 

Colombia 0.06 0.05 -2.23 -10.67 

Ecuador 0.45 0.85 1.75 -2.70 

México -0.76 -1.58 -10.38 -26.97 

Perú 0.12 0.18 -1.56 -9.33 

Fuente: Extraída de Beltrán et al. (2017) en un informe de GGGI 

 

Retomando el problema con la disparidad en los precios que estos poseen en el 

mercado, esto se puede ejemplificar con el Estado de México, quien tiene la tasa de 43 

MXN/𝑡𝐶02𝑒, mientras que Querétaro oscila en 580 MXN/𝑡𝐶02𝑒, lo que lo sitúa en uno de 

los impuestos más altos, incluso de la región de América Latina y el Caribe, llegando a 

crear preocupaciones en el sector empresarial que puedan llegar a conducir en una fuga de 

carbono. No obstante, la respuesta del gobierno es que “este impuesto está diseñado para 

permitir precio alto para permitir que las organizaciones y el gobierno trabajen con base en 

un esquema financiero de incentivos fiscales, que ha demostrado ser efectivo en otras 

medidas tributarias dentro del estado de Querétaro” (MÉXICO₂. P. 9 2023E).  
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El precio elevado en esta área tiene como objetivo garantizar el Costo Social del 

Carbono92, lo que justifica el nivel de la tasa impositiva. Pese a todo, los impuestos al 

carbono no suelen tener la mejor aceptación por parte de la población (Talbot-Wright, et 

al., 2024). Ante esta situación, estados como Guanajuato y Tamaulipas han implementado 

programas para fomentar el pago de impuestos al carbono. Estos programas cuentan con 

mecanismos de flexibilidad que permiten reducir la carga impositiva total, aunque se prevé 

que este mecanismo vaya disminuyendo paulatinamente93 y el impuesto se pague en su 

totalidad en el mediano y largo plazo.  

Sin embargo, los impuestos al carbono presentan fallas estructurales en su diseño 

que afectan tanto su aplicación a nivel nacional, como en el precio de todo el mercado de 

carbono. En primer lugar, es necesario que todos los impuestos subnacionales operen con la 

misma metodología, ya que la implementación desigual conduce a diferencias en los 

precios del carbono. Esto se refleja en los ingresos recaudados por este mecanismo, los 

cuales no están especificados para los mismos objetivos en cada estado. Aunque en la 

mayoría de los casos el uso es destinado a los fines recomendados por el Banco Mundial 

(2023), es decir, proyectos de mejora ambiental y económica que ayuden a mitigar el 

impacto de dichos impuestos. 

Esta problemática se puede observar en la gráfica 4.1, en donde los precios del 

mercado de carbono de México a nivel internacional se encuentran entre los precios más 

bajos del carbono, lo que genera otra problemática. De acuerdo con especialistas94, los 

precios bajos del carbono es un problema en el mercado de carbono, sobre todo en la región 

de América Latina, a excepción de Uruguay, que repercute en los precios del mercado de 

carbono internacional y provoca que los precios del carbono sean bajos, y a su vez influye 

en los precios de los proyectos de carbono. Estos se desarrollan para comercializarlos a 

través de los créditos de carbono, pero, muchas veces al tener precios tan bajos, no 

permiten que se puedan desarrollar proyectos complejos, ya que por el factor de los precios 

estos no llegan a ser rentables, y su implementación se ve limitada únicamente a proyectos 

 
92 Se denomina costo social del carbono al costo resultado de las externalidades negativas asociadas de cada 

tonelada de carbono adicional emitida. 
93 Para más información, consultar en: Impuesto subnacional al estado de Tamaulipas y Impuesto subnacional 

al estado de Guanajuato 
94 En el webinar Mercados de Carbono en América Latina: la única herramienta para reducir emisiones de 

forma costo-efectiva en 2024. 

https://www.mexico2.com.mx/uploadsmexico/file/Tamaulipas-Policy%20Brief.pdf
https://www.mexico2.com.mx/uploadsmexico/file/Guanajuato%20Policy%20Brief.pdf
https://www.mexico2.com.mx/uploadsmexico/file/Guanajuato%20Policy%20Brief.pdf
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de absorción de carbono, los cuales si pueden mantener precios “competitivos” (Piquero, 

2024). Con esto, desafío es implementar proyectos que absorban más cantidades de carbono 

que sean rentables, lo cual, con los precios de carbono que existen en el país se vuelve una 

tarea sumamente complicada. 
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Gráfica 4.1. Precios del Carbón en el Mundo en 2023. (Precios en dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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Toda esta problemática en el precio de los impuestos al carbono y las repercusiones 

mencionadas afectan al mercado de carbono a nivel mundial son preocupantes, ya que ni si 

quiera el precio al carbono en Querétaro alcanza los estimados de la High-Level Comission 

on Carbon Prices, quienes estimaron que para que se pudieran alcanzar los objetivos del 

Acuerdo de París era necesario que los precios a partir del 2020 rondaran entre los 40-80 

USD/t𝐶𝑂2e y ente 50-100 USD/t𝐶𝑂2e para 2030, aunado a políticas ambientales 

complementarias95 (High-Level Comission on Carbon Prices, 2017, como lo citó Banco 

Mundial, 2019). Esto influye en los precios de los créditos de carbono, no obstante, en 

México es muy difícil tener datos concretos de cómo repercute esto en los créditos de 

carbono, ya que apenas ha salido de su fase piloto, como se puede observar en el mapa 4.1. 

 

Mapa 4.1 Mecanismos de Acreditación de Carbono en Todo el Mundo en 2023 

Fuente: Extraída del Banco Mundial 2024 

 

4.2. La Problemática de los Precios en el Mercado de Carbono en México 

En diversos estudios realizados se ha determinado que los precios juegan un papel 

fundamental para aquellos países con metas de emisiones pactadas en el Acuerdo de París. 

 
95 Cita en inglés: Notably, the High-Level Commission on Carbon Prices has estimated that carbon prices 

would need to be at least USD 40-80/tCO2e by 2020 and USD 50-100/tCO2e by 2030 in order for emissions 

to decrease in line with the goals of the Paris Agreement, assuming favourable complementary policies (High-

Level Commission on Carbon Prices, 2017[9]). 
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Según un estudio de la OCDE “las estimaciones econométricas sugieren que un aumento de 

10 euros en el precio del carbono reduce las emisiones de 𝐶𝑂2 procedentes de los 

combustibles fósiles en un promedio del 3.7% a largo plazo” (D’Arcangelo, et al., 2022). 

Ésta se una a la serie de críticas en donde se señala al bajo precio que existen en los 

mercados de carbono como perjudicial para la calidad de proyectos que se desarrollan, ya 

que, al tener precios tan bajos, ciertos proyectos no son rentables. Paradójicamente estos 

son los pueden absorben una mayor cantidad de carbono y al no ser rentables, no se pueden 

poner en práctica; llevándose a cabo en su lugar los proyectos de absorción de carbono, los 

cuales sin bien funcionan, no están absorbiendo la cantidad necesaria para poder cumplir 

los objetivos marcados en el Acuerdo de Paris. 

Esto se podría ser estudiado en países como Finlandia, en donde sus altos precios al 

carbono se reflejan con un nivel de emisiones menores, no obstante, en países como 

México los precios al carbono no llegan ni a la mitad de los precios que tienen varios países 

europeos, en donde sus mercados de carbono se encuentran desarrollándose desde la década 

de 1990. Para tener esta información de forma más certera, es necesario realizar ejercicios 

de correlación, para ello, es preciso conseguir series de tiempo para un número de países 

selección sobre pecios de carbono y emisiones. Si bien es de esperar que exista una 

correlación, estas se pueden dar con rezagos, ya que el análisis econométrico necesitaría 

incluir otros elementos, como el nivel de actividad, la participación de otras fuentes de 

energía y otros sectores ligados a las emisiones, los cuales, son escasos debido a la poca 

información y la falta de homogeneidad que existe para medir el desempeño de los 

mercados de carbono 

Dada los pequeños indicios que se muestran, se resalta la importancia de contar con 

precios justos, y por ende más altos, se encuentra en que países con bajos o medios 

ingresos, como México, no cuenta con el dinero necesario para financiar políticas 

ambientales que realmente puedan disminuir el avance del cambio climático, ya que no se 

cuenta con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo mecanismos eficientes que 

absorban más carbono, por lo cual, es necesario aumentar el precio de los créditos de 

carbono a nivel internacional. Aunado a esto, es importante que los países con ingresos 

altos cumplan con lo prometido durante el Acuerdo de París, en donde se comprometieron a 

donar 100 millones de dólares al año a países con ingresos medios a bajos. 
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“Hace más de una década, los países desarrollados se 

comprometieron a recaudar 100.000 millones de dólares al año para 

2020 para ayudar a los países en desarrollo a hacer la transición 

hacia una energía más limpia. Pero un informe publicado en el 

período previo a la cumbre muestra que todavía no han cumplido su 

promesa, un fracaso que enfurece a los países pobres y socava la 

credibilidad de los líderes del mundo desarrollado mientras 

presionan a otros a realizar cambios costosos”.96 

 

Por lo tanto, para que el mercado de carbono mexicano funcione de manera más efectiva, es 

necesario que la reglamentación jurídica que ha sido tan importante para que este se 

encuentre funcionando permita que los precios alcancen niveles más altos y con ello se 

puedan tener proyectos de carbono más rentables y que al tiempo capturen más carbono. 

Esto se puede lograr a través de las reformas al artículo 6 del Acuerdo de París, 

especialmente a los incisos 6.2 y 6.4. 

“Cuando participen voluntariamente en enfoques cooperativos que 

entrañen el uso de resultados de mitigación de transferencia 

internacional para cumplir con las contribuciones determinadas a 

nivel nacional, las Partes deberán promover el desarrollo sostenible 

y garantizar la integridad ambiental y la transparencia, también en 

la gobernanza, y aplicar una contabilidad robusta que asegure, entre 

otras cosas, la ausencia de doble cómputo, de conformidad con las 

orientaciones que haya impartido la Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo” Artículo 

6.2, p. 5 

“Por el presente se establece un mecanismo para contribuir a la 

mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar 

el desarrollo sostenible, que funcionará bajo la autoridad y la 

orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 

las Partes en el presente Acuerdo y podrá ser utilizado por las Partes 

a título voluntario. El mecanismo será supervisado por un órgano 

que designará la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 

las Partes en el presente Acuerdo, y tendrá por objeto: a) Promover 

la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible; 6 b) 

Incentivar y facilitar la participación, en la mitigación de las 

 
96 Cita en inglés: “More than a decade ago, developed nations pledged that by 2020 they will raise $100 

billion per year to help developing nations transition to cleaner energy. But a report released in the runup to 

the summit shows they still haven’t delivered on the promise, a failure that enrages poor countries and 

undermines developed world leaders’ credibility as they push others to make expensive changes”. 

Krukowska, 2021. 
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emisiones de gases de efecto invernadero, de las entidades públicas 

y privadas que cuenten con la autorización de las Partes; c) 

Contribuir a la reducción de los niveles de emisión en las Partes de 

acogida, que se beneficiarán de actividades de mitigación por las 

que se generarán reducciones de las emisiones que podrá utilizar 

también otra Parte para cumplir con su contribución determinada a 

nivel nacional; y d) Producir una mitigación global de las emisiones 

mundiales” Artículo 6.4, p. 5 y 6. 

 

Como se pudo observar, el desarrollo de estos dos artículos permitirá el comercio 

internacional de carbono. Pero para que esto se pueda llevar a cabo de manera eficiente es 

necesario que estos dos artículos se reformen en la COP29, la cual se llevará a cabo en 

Azerbaiyán97 a finales de 2024, con lo cual se pretende preparar el terreno internacional 

para realizar justas transacciones que no solo beneficien a los países de altos ingresos, sino 

también a los países de medianos y bajos. 

México ha participado en el diseño de la fijación de precios al carbono desde 2014, 

cuando se unió a la Asociación para la Preparación del Mercado98, la cual busca 

implementar una justa transición en los precios de carbono en el mundo. Si bien, el 

mercado necesita de precios altos para que funcione de manera efectiva, un alto precio de 

estos también puede incentivar efectos socioeconómicos negativos, lo cual perjudicaría el 

desarrollo sustentable e incrementaría la pobreza (PMI, s.f.), lo que repercutirá con los 

objetivos de la Agenda 2030, entre otros. 

Ante esta situación, es necesario que México siga teniendo un enfoque hacia una 

transición justa en lo que respecta el desarrollo de los precios del carbono, a la par que siga 

desarrollando el Sistema de Emisiones y sigue trabajando con el Mercado Voluntario. No 

obstante, para que el mercado de carbono en México pueda funcionar, es necesario que la 

comunidad internacional agilice las reformas al artículo 6 de París, el cual permita que el 

mercado funcione de manera internacional. 

  

 
97 Dicha COP se llevará a cabo del 9 al 23 de noviembre de 2024 
98 Antes The Partnership for Market Readiness (PMR), ahora The Partnership for Market Implementation 

(PMI), es una asociación que ayuda a capacitar y crear infraestructura en 20 países para la implementación del 

preco de carbono como medida de mitigación  
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Capítulo V: Conclusiones 

El medio ambiente ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las 

sociedades, proporcionando un entorno para nuestro crecimiento y los recursos necesarios 

para la supervivencia y reproducción material. Sin embargo, durante mucho tiempo se 

asumió que estos recursos serían inagotables, por lo que nunca se anticipó que los recursos 

y su calidad disminuirían, primero paulatinamente y después de manera acelerada, hasta 

llegar a los niveles de deterioro ambiental en los que se encuentra actualmente el planeta. 

Como se observó a lo largo de la investigación, la teoría económica rara vez le brindó la 

importancia debida hasta la mitad del siglo XX, cuando la situación comenzó a alcanzar 

niveles preocupantes, sobre todo en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), que han sido el principal factor de la contaminación del aire y del calentamiento 

global. 

Si bien, en las últimas décadas el estudio de los efectos negativos al medio ambiente 

empezó ganar relevancia en el desarrollo de políticas públicas, siendo el desarrollo del 

mercado de carbono como instrumento de mitigación un claro ejemplo, su evolución no ha 

sido la más eficiente. A pesar de que su desarrollo ha estado en curso durante décadas, este 

sigue operando de forma ineficiente, tanto en el sector privado, como en el público, como 

se demostró a lo largo del desarrollo de la presente investigación. Esto se observa de parte 

del sector privado en el hecho que a pesar de que la plataforma de créditos voluntarios 

existe desde hace más de 10 años, este mercado aún no funciona enteramente. Por parte del 

sector público, el hecho que no todos los estados de la República cuenten con un impuesto 

al carbono, y que los pocos estados que implementan sean de forma heterogénea, además 

de la manera en la que se abordado el mercado obligatorio a través del Sistema de 

Comercio de Emisiones, deja en evidencia las fallas institucionales que se tienen en el país. 

Según el alcance de esta investigación y el análisis que se ha hecho de la 

experiencia de México, el pobre desarrollo del mercado tiene entre sus orígenes a la falta de 

seriedad con la que se tomó a la naturaleza en la teoría económica en el pasado, las fallas 

estructurales y la falta de cooperación entre agentes, como queda evidenciado en el 

desarrollo de los capítulos a lo largo de la investigación. 
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En el primer capítulo, se pudo observar que renombrados autores de la literatura 

económica, solo tocaban el tema ambiental de manera superficial. Y, aunque las propuestas 

de Pigou y Coase sustentan las bases de los principales instrumentos económicos para 

combatir la contaminación del aire, como los impuestos y los créditos de carbono, 

inicialmente no fueron pensados para ayudar a solucionar los problemas ambientales. Estos 

instrumentos fueron diseñados para abordar un problema sistémico: las externalidades. A 

pesar de que dentro de las externalidades se encuentra la contaminación, el hecho de que 

estas propuestas no fueran diseñadas para un factor en específico ha conducido a que estos 

instrumentos no contemplen las necesidades ni del medio ambiente, ni de la población, ya 

que la contaminación ambiental va más allá de ser una simple externalidad. En este sentido, 

es necesario dimensionar que el cambio climático debería empezar a ser tratado desde otra 

perspectiva y no solo como una externalidad, sino como un problema de transformación 

estructural de la sociedad y, por ende, debe ser considerado al momento de diseñar los 

instrumentos que ayuden a mitigar el cambio climático. 

Posteriormente, en el segundo capítulo, se describe cómo se desarrolló la 

implementación de los instrumentos planteados por Pigou y Coase, los cuales se fueron 

desarrollando en distintos países tras pactarse en las COPs. Es en esta instancia, donde se 

visualiza una problemática en el país: la implementación tardía. Ya que, pesar de que 

dichos mercados llevan desarrollándose desde la década de 1990, en México el primer 

crédito de carbono se desarrolló en 1999 y con ello, se dio los primeros pasos para 

desarrollar esta iniciativa, la cual se vio concretada hasta el año 2013, con la creación de la 

plataforma MÉXICO2. Esto ha llevado a México a un constante atraso en sus políticas 

climáticas, ya que se da la impresión de que los acuerdos internacionales a los que se 

adherido a lo largo del tiempo, los realiza únicamente por alinearse a las tendencias 

internacionales y con ello cumplir la reglamentación que le exige su principal socio 

comercial: Estados Unidos. 

En este contexto, como se pudo observar en el tercer capítulo, los antecedentes de la 

política ambiental mexicana, si bien fueron importantes para la culminación de los 

mercados, el desarrollo de esta no ha sido la mejor. Esto ha provocado que las instituciones 

y leyes que se han creado den la ilusión de que solo sirvan para cumplir con la agenda 

internacional sin pretender dar una solución de fondo al problema de la contaminación 
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ambiental. El resultado de esto han sido políticas deficientes y con una escasa regulación 

por parte de las instituciones públicas, situación de la que también forma parte el sector 

privado, lo cual se puede observar a través del lento proceso en el que se han desarrollado 

el mercado de carbono en México, ya que, a pesar de ha venido desarrollando desde hace 

más de diez años, aún no se ha logrado implementar el Sistema de Comercio de Emisiones, 

aunado a que el mercado voluntario sigue sin operar de manera plena en el país, 

demostrando la falta de cooperación entre el sector público y privado, un requisito vital 

para que el mercado de carbono empiece a operar de manera eficiente. 

Debido a esto, es preciso incentivar las sinergias por parte del gobierno, el sector 

privado e inclusive el sector académico y la sociedad en general, para que los mercados 

puedan funcionar de manera eficiente, además de que cuente con el personal capacitado 

para su estudio y ejecución. En este contexto es necesario que se lleve una reestructuración 

a nivel nacional, ya que, si bien el país cuenta con una legislación que respalda el mercado 

de carbono, es necesario que las leyes se encuentren en constante revisión para que éstas les 

permitan a los mercados evolucionar y que se solucionen las fallas que ahora se presentan. 

Otra gran problemática que se pudo observar mientras se desarrollaba la 

investigación, es la carencia de datos oficiales, lo que dificulta el desarrollo de este tipo de 

instrumentos. Para el funcionamiento de cualquier medida de mitigación, es necesario que 

pueda cuantificarse, y para ello, es preciso contar con la información suficiente para medir 

su desempeño y efectividad. Sin la información necesaria, se presenta otra de las grandes 

fallas del mercado de carbono en México, ya que no existe la posibilidad de medir la 

eficacia de dichos instrumentos en el país, ni de compararlos con sus homólogos 

internacionales, lo que propicia que el mercado siga funcionando de manera ineficiente.  

El problema de los precios es otro punto clave en el desarrollo del mercado, ya que 

a pesar de que en diversos foros los dirigentes han mencionado esta problemática, estos no 

cuentan con un respaldo que permita elevarlos a nivel internacional. Esto se repite en 

cuanto al diseño de los impuestos al carbono a nivel subnacional. Es necesario establecer 

parámetros que si bien, sigan respetando las necesidades de adaptabilidad de cada estado, 

propicien que los precios del carbono sean más homogéneos entre entidades federativas, 

para con ello evitar fugas al carbono. 
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Para que el mercado funcione de manera eficiente se deben subir los precios de 

ambos bienes, lo que permita ofrecer créditos de carbono de mayor calidad y que tengan un 

alto impacto a la mitigación del cambio climático, para ello es necesario contemplar hacerlo 

de una manera justa, ya que el aumento de estos impuestos afecta de manera directa al PIB 

y a la población más vulnerable, por lo cual es necesario que el dinero que se recabe por los 

impuestos al carbono se utilice no solo para actividades que ayuden al combate del cambio 

climático, sino que también se utilicen de manera redistributiva, es decir, para ayudar a las 

personas con menores ingresos económicos y mayores carencias sociales, ya que son 

aquellos que más recienten el aumento de estos. Al mismo tiempo, es importante que se 

transparente la manera en la operan los proyectos de los créditos al carbono y el destino de 

los ingresos recaudados.  

Es importante tener claro, que tanto los impuestos al carbono como el mercado de 

créditos al carbono no son bienes sustitutos, sino que pueden actuar como 

complementarios, tal como lo ha implementado MÉXICO2. Pero es necesario modificar la 

reglamentación, para que éstos puedan actuar como tal y su uso combinado tenga más 

efectividad en el combate al cambio climático ocasionado por las emisiones de efecto 

invernadero. Para esto, cuando se opte por adquirir créditos al carbono para compensar una 

parte de los impuestos, éstos compensen las emisiones y no solo los precios de la tasa 

impositiva, creando un mayor incentivo y su uso combinado sea cada vez mayor. 

En el aspecto internacional, es vital implementar una reforma, especialmente referente 

al artículo 6 del acuerdo de París, el cual ayude a que todos los países puedan comercializar 

sus créditos de manera eficiente y que todas las partes cumplan lo pactado, para que todos 

los países puedan alcanzar las metas de emisión pactadas. De igual forma, es necesario que 

el tiempo de resolución de las COP sea menor y que se lleguen acuerdos más rápido, lo que 

permitiría que las reformas a ciertos artículos — como el número seis — se hagan de 

manera más rápida, incitando a que mercados emergentes como el mexicano pueda llevar a 

cabo su inclusión al mercado internacional. 

Finalmente, aunque el mercado de carbono sí puede ayudar mitigar los efectos 

negativos del cambio climático, debe ser visto como una medida cuyos resultados se podrán 

observar en el mediano y largo plazo, en donde una mala praxis puede entorpecer los 
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resultados esperados. En este contexto, es necesario llegar a establecer precios en el 

carbono que ayuden a disminuir las emisiones de GEI al tiempo que se propicie un menor 

impacto de estos en las personas vulnerables, las cuales son las que más recienten los altos 

precios en el carbono.  

A pesar de la evidencia teórica sustentan que los impuestos y créditos al carbono son 

una opción viable para poder combatir la contaminación, desarrollo de mercados de 

carbono no debe ser visto como la única solución en el combate al cambio climático, sino 

como un instrumento que puede ayudar tanto como a mitigar los efectos de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, como a financiar otro tipo de instrumentos con mayor 

impacto en la emergencia climática.  
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Anexo.1. Gases en la Atmósfera 

Gases permanentes 

Gas Formula Porcentaje en la atmósfera 

Nitrógeno 𝑁2 78.08% 

Oxígeno 𝑂2 20.95% 

Argón AR 0.93% 

Neón Ne 0.00018% 

Helio He 0.0005% 

Hidrógeno 𝐻2 0.00006% 

Xenón Xe 0.000009% 

Gases variables 

Vapor de agua 𝐻2𝑂 0 a 4% 

Dióxido de carbono 𝐶𝑂2 0.036% 

Metano 𝐶𝐻4 0.00017% 

Óxido nitroso 𝑁2𝑂 0.00003% 

Ozono 𝑂3 0.00004% 

Partículas S.N. 0.000001% 

Clorofluorocarbonos (CFC) S.N. 0.00000002% 

Fuente: Extraída de La Tierra: Un lugar para la vida 
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Anexo 2. Objetivos y Metas de la Agenda 2030 Relacionados con el Medio Ambiente. 

Objetivo Metas 

6. Agua limpia y 

saneamiento: 

Garantizar la 

disponibilidad y la 

gestión sostenible del 

agua y el saneamiento 

para todos. 

De aquí a 2030: 

6.1 lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a 

un precio asequible para todos 

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la 

defecación al aire libre, prestando especial atención a las 

necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad. 

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 

emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

6.4 Aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 

sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta 

de agua. 

6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 

cooperación transfronteriza, según proceda. 

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con 

el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 

humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 
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6.a Ampliar la cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo para la creación de 

capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación de agua, 

desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 

tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 

reutilización. 

6. b Apoyar y fortalecer la participación de las 

comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y 

el saneamiento. 

12. Producción y 

consumo responsables: 

Garantizar modalidades 

de consumo y 

producción sostenibles.  

12. 1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre 

Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la 

participación de todos los países y bajo el liderazgo de los 

países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de 

desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 

eficiente de los recursos naturales. 

12.3 Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 

cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 

cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 

posteriores a la cosecha. 

12.4 Lograr la gestión ecológicamente racional de los 

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su 

ciclo de vida, de conformidad con los marcos 

internacionales convenidos, y reducir significativamente su 

liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 

medio ambiente. 
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12.5 Reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 

reutilización. 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes 

empresas y las empresas transnacionales, a que adopten 

prácticas sostenibles e incorporen información sobre la 

sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean 

sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades 

nacionales. 

12.8 Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 

naturaleza. 

12. a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su 

capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia 

modalidades de consumo y producción más sostenibles. 

12. b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los 

efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva 

la cultura y los productos locales. 

12. c Racionalizar los subsidios ineficientes a los 

combustibles fósiles que fomentan el consumo 

antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de 

acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante 

la reestructuración de los sistemas tributarios y la 

eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando 

existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo 

plenamente en cuenta las necesidades y condiciones 
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específicas de los países en desarrollo y minimizando los 

posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que 

se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas. 

13. Acción por el 

clima: Adoptar 

medidas urgentes para 

combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a 

los riesgos relacionados con el clima y los desastres 

naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en 

las políticas, estrategias y planes nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 

humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y 

la alerta temprana. 

13. a Cumplir el compromiso de los países desarrollados 

que son partes en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 

2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 

millones de dólares anuales procedentes de todas las 

fuentes a fin de atender las necesidades de los países en 

desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de 

mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en 

pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima 

capitalizándolo lo antes posible. 

13. b Promover mecanismos para aumentar la capacidad 

para la planificación y gestión eficaces en relación con el 

cambio climático en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo 

particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las 

comunidades locales y marginadas. 

14. La vida submarina: 14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente 
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Conservar y utilizar 

sosteniblemente los 

océanos, los mares y 

los recursos marinos 

para el desarrollo 

sostenible. 

la contaminación marina de todo tipo, en particular la 

producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los 

detritos marinos y la polución por nutrientes. 

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente 

los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 

adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y 

adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la 

salud y la productividad de los océanos. 

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de 

los océanos, incluso mediante una mayor cooperación 

científica a todos los niveles. 

14.4. De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la 

explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas 

pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con 

fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones 

de peces en el plazo más breve posible, al menos 

alcanzando niveles que puedan producir el máximo 

rendimiento sostenible de acuerdo con sus características 

biológicas. 

14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las 

zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes 

nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la 

mejor información científica disponible. 

14.6 De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de 

subvenciones a la pesca que contribuyen a la 

sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las 

subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir 
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nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la 

negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco 

de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un 

trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los 

países en desarrollo y los países menos adelantados. 

14. 7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos 

que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los 

recursos marinos, en particular mediante la gestión 

sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

14. a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la 

capacidad de investigación y transferir tecnología marina, 

teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la 

Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la 

salud de los océanos y potenciar la contribución de la 

biodiversidad marina al desarrollo de los países en 

desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos adelantados.  

14. b Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los 

recursos marinos y los mercados. 

14. c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los 

océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional 

reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la 

conservación y la utilización sostenible de los océanos y 

sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del 

documento “El futuro que queremos”. 

15. La vida de 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
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ecosistemas terrestres: 

Proteger, restablecer y 

promover el uso 

sostenible de los 

ecosistemas terrestres, 

gestionar 

sosteniblemente los 

bosques, luchar contra 

la desertificación, 

detener e invertir la 

degradación de las 

tierras y detener la 

pérdida de 

biodiversidad. 

restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus 

servicios, en particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 

internacionales. 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la 

gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 

deforestación, recuperar los bosques degradados y 

aumentar considerablemente la forestación y la 

reforestación a nivel mundial. 

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, 

rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las 

tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto 

neutro en la degradación de las tierras. 

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los 

ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a 

fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 

esenciales para el desarrollo sostenible. 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir 

la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida 

de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies 

amenazadas y evitar su extinción. 

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos 

genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, 

según lo convenido internacionalmente. 

15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza 
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furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y 

abordar tanto la demanda como la oferta de productos 

ilegales de flora y fauna silvestres. 

15. 8 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la 

introducción de especies exóticas invasoras y reducir 

significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres 

y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias. 

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas 

y la biodiversidad en la planificación, los procesos de 

desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la 

contabilidad nacionales y locales. 

15. a Movilizar y aumentar significativamente los recursos 

financieros procedentes de todas las fuentes para conservar 

y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los 

ecosistemas. 

15. b Movilizar recursos considerables de todas las fuentes 

y a todos los niveles para financiar la gestión forestal 

sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países 

en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en 

particular con miras a la conservación y la reforestación 

15. c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza 

furtiva y el tráfico de especies protegidas, incluso 

aumentando la capacidad de las comunidades locales para 

perseguir oportunidades de subsistencia sostenibles. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Económica para América (CEPAL) 
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Anexo 3. Artículos de la LGCC que sustentan el Mercado de Bonos de Carbono 

Artículo  Contenido 

2º fracción II 

Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero para que México contribuya a lograr la 

estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel 

que impida interferencias antropógenos peligrosas en el sistema 

climático considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2º 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la 

misma; 

2º fracción VII 

Promover la transición hacia una economía competitiva, 

sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los 

fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio 

climático. 

2º fracción VIII 

Establecer las bases para que México contribuya al 

cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene entre sus 

objetivos mantener el aumento de la temperatura media mundial 

por debajo de 2ºC. y proseguir con los esfuerzos para limitar ese 

aumento de la temperatura a 1.5 ºC (…) 

7º fracción VII 
Incorporar en los instrumentos de política ambiental criterios de 

mitigación y adaptación al cambio climático; 

7º fracción IX Crea, autorizar y regular el comercio de emisiones; 

7º fracción XVI 
Elaborar y promover metodologías para la valoración 

económica de las emisiones. 

7º fracción XVIII 

Establecer las bases e instrumentos para promover y apoyar el 

fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos 

transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones 

de carbono, mejorando su eficiencia energética, participando en 
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el comercio de emisiones y en mecanismos de financiamiento 

nacionales o internacionales; 

8º fracción II 

Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación 

y adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia 

Nacional y el Programa (…) 

8º fracción IV 

Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio 

climático, promoviendo la participación social, escuchando y 

atendiendo a los sectores público, privado y sociedad en 

general; 

8º fracción IX 

Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para 

impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado; 

8º fracción XII 

Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la 

información de las categorías de fuentes emisoras de su 

jurisdicción, para su incorporación al Inventario Nacional de 

Emisiones y en su caso, integrar el inventario estatal de 

emisiones, conforme a los criterios e indicadores elaborados por 

la federación en la materia. 

9º fracción X 

Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la 

información de las categorías de Fuentes Emisoras que originan 

en su territorio, para su incorporación al Inventario Nacional de 

Emisiones, conforme a los criterios e indicadores elaborados 

por la federación en la materia; 

15º fracción VII 

Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones de 

mitigación o adaptación al cambio climático, así como sobre las 

evaluaciones que en la materia realizan las dependencias de la 

administración pública federal centralizada y paraestatal, de las 

entidades federativas y de los municipios. 

26º fracción V Adopción de patrones de producción y consumo por parte de los 
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sectores público, social y privado para transitar hacia una 

economía de bajas emisiones en carbono; 

31º 

La política nacional de mitigación de Cambio Climático deberá 

incluir, a través de los instrumentos de planeación, política y los 

instrumentos económicos previstos en la presente ley, un 

diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, verificación y 

evaluación de las emisiones nacionales  

34º 

Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, las Entidades Federativas y los 

Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el 

diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación 

asociadas a los sectores correspondientes, considerando las 

disposiciones siguientes:  

 

34º fracción III 

Reducción de emisiones y captura de carbono en el sector de 

agricultura, bosques y otros usos del suelo y preservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad. 

34º fracción III, a) 
Mantener e incrementar los sumideros de carbono  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la LGCC 
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