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Moderador
Notas de la presentación
A través de la articulación de información de diferentes actores e instituciones, y del conocimiento de diferentes áreas de estudio, busca realizar análisis económicos que soporten el proceso de formulación e implementación de estrategias de cambio climático.El EIECC es un esfuerzo colectivoBusca generar análisis prospectivos con el fin de guiar la planeación del desarrollo a largo plazoLo anterior con el fin de apoyar las acciones en el corto plazo, buscando que el enfoque del desarrollo sea el de no improvisar, no limitarse a la contingenciaLa investigación se enmarca en estas tres líneas pero están articuladasLa línea de impactos económicos del CC, analiza cuanto le cuesta al país no adaptarse (Los resultados del estudio dicen esto). Pero también tiene el objetivo de analizar costos de planes de adaptación.Lo anterior se engrana con el análisis de desastre. Cuanto le cuesta al país afrentar los desastres, en términos de PIB, en términos de pobreza?Lo anterior requiere de un equipo de trabajo interdisciplinario:ClimatólogosBiólogos, fisiólogos, físicos, ingenierosEconomistas



• Cambio climático: Importante variación estadística 
en el estado medio del clima o en su variabilidad, 
que persiste durante un período prolongado 
(normalmente decenios o incluso más).  
 

• Variabilidad climática: variaciones en el estado 
medio y otros datos estadísticos (como las 
desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos 
extremos, etc.) del clima en todas las escalas 
temporales y espaciales.  

Glosario - IPCC 

Fuente: https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf  7 

Moderador
Notas de la presentación
Cambio climático: (…) El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras.Variabilidad climática: variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos.

https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf


• Adaptación: Ajustes a los sistemas humanos o 
naturales como respuesta a estímulos climáticos 
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden 
moderar el daño o aprovechar sus aspectos 
beneficiosos.  
 

• Mitigación: Intervención antropogénica para 
reducir las fuentes o mejorar los sumideros de 
gases de efecto invernadero 

Glosario - IPCC 

Fuente: https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf  
 8 

Moderador
Notas de la presentación
Adaptación: Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la autónoma y la planificada.Mitigación: Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero

https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf


• Cambio climático - CC - se define como cambio 
patrones climáticos de largo plazo. 
 

• Se manifiesta en el corto plazo con aumentos de 
intensidad y recurrencia de eventos extremos: 
• El Niño 1997/98: <1% del PIB de 1998* (Cepal, 1999) 
• La Niña 2010/11 2% del PIB de 2011** (BID-Cepal, 

2012)  
 

• CC es la mayor externalidad que enfrenta el sistema 
económico (Stern, 2007) 

¿Por qué es importante el CC? 

Moderador
Notas de la presentación
CC supone una amenaza para lograr objetivos de desarrollo. Se debe considerar hoy tomar medidas para reducir el potencial impacto sobre el sistema económico.*Si bien el efecto en 1998 no fue representativo fue contemporáneo de otros factores adicionales que incidieron en el desempeño económico del país en ese año. ** Valores estimados a mayo de 2011.



¿Por qué es importante el CC? 

Fuente: DNP, BID CEPAL (2014) , Álvarez-Espinosa, et al. (2014)  
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0,49%  
Perdida en PIB 
promedio anual 

 
¡Evaluando el 

equivalente a 4,3%! 

¡DE NO HACER NADA! 

Moderador
Notas de la presentación
A través del tiempo, el efecto del CC se va incrementando, esto conforme los datos de cambio climático  y el efecto sectorial.Estos resultados indican que el PIB será menor respecto al escenario base propuesto, no implican que el crecimiento del PIB sea negativo.



COP21: Paris 2015 
• Nuevo acuerdo global, 

vinculante, que permita a la 
humanidad luchar 
eficazmente contra el cambio 
climático impulsando la 
transición hacia economías 
bajas en carbono 
(mitigación) y resilientes 
(adaptación). 
 
 

¿A qué nos comprometimos? 

Fuente: UNFCCC, 2015, WRI, 2015 
 

Moderador
Notas de la presentación
La Conferencia de las Partes (COP) es el máximo órgano decisorio de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Está conformado por la partes, es decir, aquellos países que han ratificado el tratado. Es el único órgano que puede tomar decisiones de la implementación del tratado. No es permanente, se organiza cada vez que los países se reúnen y  u periodicidad está definida en la Convención. En este caso se lleva  a cabo anualmente.   El acuerdo busca un ¡futuro económico colectivo!iNDCContribuciones de las países para “lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que evite las interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático”Dicho nivel debería lograrse dentro de un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al  cambio climático, para asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico proceda de manera sostenible” (UNFCCC 1992). Beneficios de plantear el iNDC:Demostración de un compromiso político. Materialización de beneficios no climáticos asociados con la mitigación del cambio climático: Buscan cambiar la estructura económica del país. Fortalecimiento de la capacidad institucional y técnicaIntegración de políticasEl término “prevista” refleja el hecho de que la condición jurídica de las contribuciones y su forma final bajo el acuerdo de 2015 están aún por decidirse. Las contribuciones también podrían ser objeto de ajustes.Importante indicar que hay contribución también en adaptación.



12 • Fiuente: www.conexioncop.com  información al 1 de 
octubre 

http://www.conexioncop.com/


“La República de Colombia se compromete a reducir sus 
emisiones de gases efecto invernadero en un 20% con 
respecto a las emisiones proyectadas para el año 
2030” 

 
• Las medidas de mitigación de emisiones de GEI 

• Identificadas, priorizadas y cuantificadas 
• potenciales de abatimiento  
• variables económicas/financieras  
• Institucionales 

 
Las medidas de mitigación son “ambiciosas y 
alineadas con prioridades sectoriales” 

¿A qué nos comprometimos? 

Fuente: MADS, 2015 

Moderador
Notas de la presentación
TOMADO DE MADS, DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE DE LA iNDC DE COLOMBIA Julio 24 de 2015 El proceso de análisis realizado entre 2014-2015 para cuantificar la contribución de Colombia en materia de mitigación, se ha basado en los estudios y análisis técnicos adelantados por la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono desde 2012. Este proceso ha sido riguroso, incluyendo estimaciones y modelaciones sofisticadas, que reconocen los contextos, características y circunstancias nacionales. Los análisis han sido orientados por metodologías reconocidas a nivel internacional con alto rigor técnico. Estas metodologías, incluyentes y basadas en la ciencia, han sido aplicadas en algunos países en desarrollo, tales como Suráfrica, Chile y Perú, gracias al apoyo de la Plataforma MAPS (Mitigation Action Plans and Scenarios). El proceso investigativo ha sido liderado por la Universidad de Los Andes, y ha contado con numerosos aportes de otras instituciones como DNP, UPME, Banco Mundial, CIAT, IFPRI, entre otros. La construcción técnica de la meta de mitigación incluyó actividades de proyección de emisiones, identificación, priorización y cuantificación de medidas de reducción de emisiones de GEI, y construcción de escenarios de mitigación. 



El escenario de mitigación fue construido en el marco de la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y reconocen las 
prioridades y necesidades de desarrollo a nivel sectorial 

¿A qué nos comprometimos? 
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Fuente: MADS, 2015 

Moderador
Notas de la presentación
co2EQ Concentración de dióxido de carbono que podría causar el mismo grado de forzamiento radiativo que una mezcla determinada de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.Los escenarios fueron construidos sobre medidas de mitigación enmarcados en las acciones previamente priorizadas por los sectores en el marco de la ECDBC y los 8 PAS. En el reporte de la Nueva economía Climática se establece que el crecimiento económico de calidad y duradero, debe ser bajo en carbono y resiliente al clima.



Se espera: 
• Aumento en la participación de emisiones producto de la quema 

de combustibles fósiles 
• Reducción de las emisiones producto del sector AFOLU 

¿A qué nos comprometimos? 

Fuente: MADS, 2015 
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Objetivo 



Evaluar los efectos económicos de la 
implementación de las medidas de 
mitigación de gases de efecto invernadero 
que hacen parte del compromiso nacional 
de Colombia. 

Objetivo 

19 

Moderador
Notas de la presentación
Las INDC también pueden contribuir a los numerosos objetivos nacionales asociados con el cambio a una economíabaja en carbono.En el reporte de la Nueva economía Climática se establece que el crecimiento económico de calidad y duradero, debe ser bajo en carbono y resiliente al clima.¿Son compatibles los objeivos ambientales con los económicos?



Aspectos metodológicos 



Metodología general 

Adaptación de la información de las medidas 
a las características del MEG4C 

Modelación del escenario base y el escenario 
de mitigación usando el MEG4C. 

Evaluación de los resultados macroeconómicos 
del MEG4C y de los efectos en el bienestar de 
los hogares obtenidos mediante el modelo de 
microsimulaciones (MMS) 

1 

2 

3 

Identificación de sectores 
objetivo de la medidas  

Evaluación 
económica 

MEG4C  
Hogar, Empresas, 
Gobierno, Sector 
Externo 

MMS 
Efectos sobre el 
bienestar de los 

hogares 

Choques del 
lado de la 

oferta 

Choques del 
lado del 

consumo final 

Precio bienes 
finales 

Indicadores 
macro-

económicos 

Medidas de 
mitigación 
sectorial  

AO&M y costos de inversión Uniandes (2015) y MADS 

Moderador
Notas de la presentación
Se clasificaron las medidas de mitigación del escenario No. 2 por código CIIU rev 3.1 y se hizo la correlativa con el código de SCN - dos dígitos. Así se pudo asignar los costos de O&M asociados a la medida.Los gastos de inversión se asignaron a la demanda de capital del respectivo sector (re-asignación de recursos)



Medidas de mitigación  

Fuente: MADS y Uniandes 2015 22 

Agricultura, Forestal y otros usos 
del suelo (AFOLU)  

• Asistir técnicamente a los 

agricultores (fertilización)  

• Controlar la tasa de 

deforestación 

• Mantener el número de cabezas 

de ganado en el futuro. 

• Realizar pastoreo racional  

• Fomento de: 

• plantaciones agroforestales y 

frutales 

• Restauración y PSA 

• Sistemas silvopastoriles y la 

renovación de pasturas 

Sector Energía 

• En refinerías: Mejorar la 

eficiencia en las antorchas, las 

calderas y los sistemas de vapor 

• Recuperación de gas en el 

proceso de producción de 

petróleo 

• Establecer sistemas de 

generación electica híbrida (ZNI) 

Hogares (consumo final) 

• Sustituir los bombillos 

incandescentes por 

ahorradores. 

• Mejorar la eficiencia en aires 

acondicionados y estufas 

(etiquetado energético) 

• Reemplazo y chatarrización de 

neveras antiguas. 

• Precalentamiento de agua con 

energía solar. 

• Implementar esquemas de 

conducción verde (reducción de 

consumo de gasolina) 

• Establecimiento de sistemas 

públicos de bicicletas 



Medidas de mitigación  

Fuente: MADS y Uniandes 2015 23 

Industrial 

• Aumentar la eficiencia en 

motores y calderas 
industriales (de un 20%-60% 

al 80%) 

• Reducir la proporción de 

clinker en la producción de 

cemento. 

• Sustituir energéticos con alto 

coeficiente de emisión por 

otros.  

Residuos 

• Capturar y quemar metano  

en el tratamiento de aguas y 

rellenos sanitarios 

• Reducir el porcentaje de 

residuos (reciclaje, 

compostaje) 

Sector transporte 

• Aumentar el parque 

automotor de carga que use 

gas.  

• Chatarrización y renovación 

de flota de carga 

• Implementar esquemas de 

conducción verde (reducción 

de consumo de gasolina) 

• Sustitución con vehículos 

eléctricos e híbridos (taxis) 

• Sustituir el transporte 

carretero por férreo y/o 

fluvial. 



Medidas de mitigación  

Fuente: ECDBC, Uniandes, 2015 24 
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Ejemplo: MACC transporte publico 

1 Chatarrización 7 Sustitución con vehículos eléctricos 

2 Mejores estándares de rendimiento + 
Conducción verde 8 Sustitución buses convencionales con 

vehículos eléctricos 
3 Mejores estándares de rendimiento 9 Sustitución de transporte carretero por fluvial 
4 Mejores estándares de rendimiento 10 Renovación 

5 Mejores estándares de rendimiento + 
Conducción verde 11 Aumento de la participación GNL 

6 Sustitución con vehículos híbridos 12 Sustitución de transporte carretero por férreo 
13 Aumento de la participación GNC 

volver 



• Decisiones de los agentes son resultado de un 
proceso de maximización de una función 
objetivo. 

• Todos los mercados se equilibran, excepto el 
laboral. 

• Es dinámico recursivo, no es un DSGE. 
• No hay imperfecciones de mercado, los agentes 

son tomadores de precios 

 MEG4C: Generalidades 

Moderador
Notas de la presentación
Decisiones de los agentes son resultado de un proceso de maximización de función objetivo (maximización de beneficios, maximización utilidad)Agentes: sectores económicos y hogaresCada sector produce un único bien (no existe producción secundaria).Currently we have one vintage of capital and is perfectly mobile between sectorsSaving rates are fixed, investment adjusts to clear the factor markets. The model  contains two types of labor: skilled and unskilled, both are characterized by a structural unemployment rate of 10%. The wages are endogenous for it. The model have two closure. 1. Fiscal closure: public savings are fixed, and indirect taxes of household is endogenously adjust.2. External closure: current account is fixed, exchange rate is free to adjust



• Hay plena movilidad de los factores 
• Matriz de Contabilidad Social –MCS– SCN Año 

2010. 
• Agregación: 12 sectores, 5 de ellos energéticos. 

• Cierres: 
• Fiscal: Gastos y Ahorro del Gobierno fijo 
• Exterior: Cuenta corriente fija (%PIB), tasa de 

cambio endógena. 
• Mercado Laboral: Tasa de desempleo endógena 

MEG4C: Generalidades 

Fuente: SDAS-DNP 26 

volver 

Moderador
Notas de la presentación




Choque del lado de la oferta 

Fuente: SDAS-DNP 27 

Producción 

Valor agregado 
+ energía 

Capital-
Energía 

Capital Energía 

Carbón 
Gas Natural 

Petróleo 
Refinados 

Electricidad 

Trabajo 

Consumo 
intermedio 

• Fomento de la actividad 
(Demanda de capital) 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏 =
𝑎𝑎𝑖𝑖
𝐾𝐾𝐸𝐸𝑖𝑖

 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 2 =
𝑎𝑎𝑖𝑖 + ∆𝐶𝐶𝐾𝐾𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 2

𝐾𝐾𝐸𝐸𝑖𝑖
 

 



Choque del lado de la oferta 

Fuente: SDAS-DNP 28 

Producción 

Valor agregado 
+ energía 

Capital-
Energía 

Capital Energía 

Carbón 
Gas Natural 

Petróleo 
Refinados 

Electricidad 

Trabajo 

Consumo 
intermedio 

• Eficiencia en el uso de insumos 
(energéticos) 

 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏 =

𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖 ,𝑎𝑎
𝐸𝐸𝑖𝑖

 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 2 =
𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑎𝑎 + ∆𝑂𝑂&𝑀𝑀𝑖𝑖,𝑎𝑎

𝑚𝑚𝑚𝑚 2

𝐸𝐸𝑖𝑖
 

 



Ejemplo: sustitución de energético 

29 

Capital-Energía 

Capital ↑ Energía 

Carbón ↓ Gas Natural 
Petróleo 

Refinados  

Electricidad ↑ 

Costos de inversión 

Cambios en costos de  
producción  

volver 



• τi replica el valor de consumo final realizado por el 
hogar de acuerdo a los gastos de inversión 
(compra) como en operación y mantenimiento. 
 

Choque del lado del consumo final 

Fuente: (Loboguerrero & Uribe, 2014) 30 

 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑋𝑋𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚2= 𝜃𝜃𝑖𝑖 1 + 𝝉𝝉𝒊𝒊 +
𝛽𝛽𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑌𝑌 − � 𝜃𝜃𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
𝑗𝑗≠𝑖𝑖1,𝑖𝑖2,…,𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑃𝑃𝑗𝑗 −�𝜃𝜃𝑖𝑖𝑗𝑗 1 + 𝝉𝝉𝒊𝒊𝒋𝒋

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗  



• El efecto total dependerá del cambio en precios relativos originados 
por las medidas de mitigación 

Choque del lado del consumo final 

31 

Compra de 
artefactos  

Gasto en 
electricidad  

Eficiencia energética 
(Bombillos) 

volver 



MMS: Bienestar de los hogares 

32 
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Participación de los bienes en la canasta 
de consumo de los hogares 

Agricultura

Industria (Incluye
alimentos)
Comercio

Transporte

Ganadería

Ref. Petróleo

Electricidad

Otros

Microsimulaciones 
 
Los precios y el ingreso 
provienen del MEG4C. 
La calibración se realiza 
utilizando canastas de 
consumo por hogar, con 
base en la Encuesta de 
Calidad de Vida del 2014 

volver 



• Escenario de referencia plausible, no 
pronóstico. MEG4C no es un modelo de 
crecimiento económico. 

ESCENARIO DE REFERENCIA ECONÓMICO 

Variable Unidad 2010 2040 

Tasa de 
crecimiento 

anual promedio 
2010-2040 

Población* Habitantes  45.509.584 60.042.441 0,9% 
PIB Miles de millones de pesos de 2010 544.924 2.057.162 4,5% 
PIB per cápita Millones de pesos de 2010 12,0 34,3 3,6% 
Consumo Final Miles de millones de pesos de 2010 343.666 1.208.501 4,3% 
Inversión /1 Miles de millones de pesos de 2010 119.091 582.186 5,4% 
Exportaciones /2  Miles de millones de pesos de 2010 86.955 325.710 4,5% 
Importaciones /2 Miles de millones de pesos de 2010 96.921 365.275 4,5% 
Gasto del gobierno Miles de millones de pesos de 2010 90.653 304.560 4,1% 
Desempleo*/4 Porcentaje 10,4% 10,4% 0% 
Cuenta corriente* % respecto al PIB 2,0% 2,0% 0% 
 
* Datos exógenos. 
1/ Formación bruta de capital más variación de existencias 
 2/ Importación y exportación de bienes y servicios no factoriales, Incluye operaciones especiales de 
comercio 
3/ Incluye sólo bienes y servicios no factoriales 
4/ corresponde al promedio de desempleo mensual  
 Cifras en miles de millones de pesos constantes de 2010 

 

Moderador
Notas de la presentación
2010-2012 datos históricos. (4,9% promedio 2010-2012)2013-2024 es igual a 4,6% anual (MHCP, 2013) 2025-2100 Promedio de crecimiento igual 3,3% producto del modelo de contabilidad del crecimiento.



Resultados 
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Existirían unos costos de ajuste en el corto plazo, los cuales 
serían más que compensados con una tasa mayor de 
crecimiento económico en el mediano-largo plazo. 
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Moderador
Notas de la presentación
La caída inicial en el PIB se explica porque las ganancias en eficiencia, reducción en el uso de insumos y ahorros derivados de las medidas de mitigación no alcanzan a compensar los gastos de inversión requeridos. En el largo plazo este efecto se revierte, los costos de operación y mantenimiento se reducen, aumentando los beneficios operativos de las empresas y compensando los costos de inversión realizadosEn los primeros años se realizan las inversiones de las medidas de mitigación que generaran reducciones temporales en el PIB; posteriormente, se revierte la tendencia y el impacto neto será positivo. 



Resultados de países de la región 

MAPS Chile (2014), Apoyo Consultoria – (2014), Coppe-UFRJ 2015 
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Chile -1,0% en 2018 4,0% en 2030
Perú -0,1% en 2021 0,8% en 2050
Brasil 2,3% en 2030
Colombia -0,7% en 2020 2,3% en 2040

Desviación porcentual respecto al PIB de 
referencia

brecha negativa brecha positiva
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APORTE SECTORIAL A LA TASA DE CRECIMIENTO - PIB 

Hogares
Transporte
Ganadería
Industria
Electricidad
Cemento
Agricultura

Las medidas de mitigación enfocados hacia el consumo final de 
energía (hogares, la industria y transporte) tienen efecto positivo 
sobre la economía.  



Las medidas de mitigación sustituyen el uso de energéticos de mayor 
coeficiente de emisión por otros de menor intensidad. 

Producción sectorial: Aporte al crecimiento sectorial 
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• La tasa de desempleo se reduce 2% respecto a los 

datos de línea base. 
 

• Las inversiones se realizan en sectores intensivos en 
trabajo (agropecuario/transporte) favoreciendo la 
demanda de trabajo. 

Tasa de desempleo 
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Microsimulación: Bienestar por nivel de ingreso 

La ejecución de las medidas de mitigación implican un nivel de 
bienestar mayor para la sociedad. No se encontró que existan 
diferencias significativas entre los quintiles de ingreso 

0,67 0,71 0,72 
0,76 0,73 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Cambio en el bienestar por quintil (promedio 2015-2040) 

Promedio: 
0,72 



Conclusiones y recomendaciones 



• Las medidas de mitigación transcienden el ámbito ambiental. 

• Hay efectos positivos en el mediano-largo plazo sobre 
otros objetivos deseables para la sociedad como lo es 

la reducción en la tasa de desempleo y el crecimiento 

económico. 

 

• Las MM son la oportunidad de generar un cambio 
estructural en la economía con capital más productivo y 
mejora del bienestar. 
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Moderador
Notas de la presentación
Teniendo en cuenta que el ejercicio realizado no tiene como propósito realizar una predicción exacta, sino capturar las relaciones entre los sectores, fue posible identificar que una vez realizada la implementación de las medidas existirían unos costos de ajuste en el corto plazo, los cuales serían más que compensados en el mediano-largo plazo (2020-2040) con una tasa de crecimiento del PIB potencial en 0,15% superior. La tasa de desempleo de la economía se reduce como consecuencia de la ejecución de medidas de mitigación en sectores intensivos en trabajo, tales como el sector transporte y agropecuario. La dinámica económica positiva también fomentaría la creación de empleos en el sector industrial, así como en comercio y servicios.



Los resultados se garantizan sí:  

• Aumento de los beneficios operativos.  

• Reducción efectiva de los costos de operación y 
mantenimiento.  

• Parte de la reducción en costos sea trasladada al 
consumidor.  

• Arreglos institucionales fuertes. 

• Medidas que promuevan la absorción de empleo en 
sectores como industria, construcción y transporte.  
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Moderador
Notas de la presentación
Fiscalización de las actividades económicas. 



 
• Los sectores económicos ganadores son: 

• Servicios de transporte 
• Agricultura 
• Industria 

 
• Los sectores no ganadores son: 

• Energéticos que tienen un mayor coeficiente de 
emisión (carbón, refinados de petróleo y petróleo) 

Conclusiones y recomendación  
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Moderador
Notas de la presentación
Servicios de transporte* ¿Por qué no fomentar la producción local de autos eléctricos? El déficit de cuenta corriente aumenta como resultado de la importación de vehículos eléctricos-híbridos que no se producirían en el país y la importación de gas. comparado con aquellos que tienen menor coeficiente (gas natural, electricidad)Servicios de transporteAgriculturaConstrucciónindustria.En los dos primeros se realizan gastos de inversión por las medidas de mitigación y posteriormente se benefician de su implementación. Industria se ve favorecido por:Aumentar la eficiencia en la demanda de los energéticos.Las medidas que promocionan la sustitución, remplazo y compra de artefactos más eficientes. El sector comercio y servicio se ve beneficiado por los encadenamientos con los otros sectores y por el incremento en el ingreso disponible de los hogares, demandarán más de este sector.



Bienestar de los hogares 

• La ejecución de las medidas de mitigación implican 

un nivel de bienestar mayor para la sociedad. No se 

encontró que existan diferencias significativas entre los 

quintiles de ingreso. 

Conclusiones y recomendación  
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Moderador
Notas de la presentación
Menor demanda interna de petróleo y carbón permitiría que los excedentes se exporten, disminuyendo el déficit de cuenta corriente en el corto plazo  No se consideran restricciones de la demanda internacional que, a la luz de un acuerdo internacional, contraigan la demanda internacional. 



Co-beneficios no considerados en los resultados. 

• Medidas de transporte: reducción de casos de enfermedad y muerte 

asociados a ERAS 

• Sector agropecuario y cambios de uso del suelo: conservarían y 

reestablecerían servicios ecosistémicos prestados por ecosistemas 

estratégicos 

• Residuos: mejorarían las condiciones de saneamiento básico, y 

reducirían el impacto ambiental local. 

(…) 

Conclusiones y recomendación  
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Identificación de políticas y oportunidades.  

• Medidas enfocadas en la demanda de energéticos generan 

efectos económicos positivos. 

• Fomentar la transformación del campo y de la industria para 

anticipar una posible reducción en demanda internacional de 

energéticos primarios. 

• El gas natural se convierte en un recurso estratégico. Se debe 

“garantizar un suministro confiable”. 

• Fomentar la producción nacional de equipos que se usarán para 

la reducción de emisiones, mejorará la cuenta corriente. 

Conclusiones y recomendación  
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Moderador
Notas de la presentación
De acuerdo a esos resultados, si iniciara la implementación de medidas asociadas al cambio en el consumo final y eficiencia energética en el sector industrial y transporte, se obtendrían los mayores impactos positivos sobre el crecimiento económico y veríamos resultados positivos en el mediano plazoServicios de transporteAgriculturaConstrucciónindustria.En los dos primeros se realizan gastos de inversión por las medidas de mitigación y posteriormente se benefician de su implementación. Industria se ve favorecido por:Aumentar la eficiencia en la demanda de los energéticos.Las medidas que promocionan la sustitución, remplazo y compra de artefactos más eficientes. El sector comercio y servicio se ve beneficiado por los encadenamientos con los otros sectores y por el incremento en el ingreso disponible de los hogares, demandarán más de este sector.otro paquete de medidas de mitigación tendría configuración de impactos diferentes a los mostrados en este informe, por ejemplo, si se incluyen medidas de captura  secuestro de carbono en el sector hidrocarburos.fomentar la producción nacional de equipos que se usarán para la reducción de emisiones. Programas de innovación, que fomenten nuevos renglones en la economía, tendrán un efecto positivo sobre la generación de empleo y el déficit en cuenta corriente. Así mismo, generar políticas acciones que conlleve a que la proporción de bienes primarios que se exportan se reduzca y se fomente las exportaciones de bienes con valor agregadoLos choques tecnológicos asociados a las medidas de mitigación, resultan en una recomposición de la matriz energética, produciendo efectos positivos en los procesos productivos de largo plazo. Por esta razón, los sectores que se verían afectados son los asociados a los hidrocarburos cuyo factor de emisión de gases de efecto invernadero es alto.
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