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1. Previo al COVID-19, América Latina y el Caribe 
mostraba bajo crecimiento, espacio limitado de   
política fiscal y conflictos sociales crecientes.

2. Sus efectos generarán la recesión más grande que 
ha sufrido la región: -5,3%.

3. El desploma el comercio (-15%), el turismo y las 
remesas (-20%).

4. Aumenta desempleo con efectos en pobreza y 
desigualdad.

5. Con graves efectos diferentes según grupo social: 
adultos mayores, niñez, jóvenes, mujeres, pueblos 
indígenas, afrodescendientes.

6. Las medidas anunciadas buscan contener el virus, 
proteger los ingresos, el trabajo y las empresas.

7. La pandemia evidenció brechas estructurales y  
carencias del sistema de salud del régimen de 
bienestar, así como debilidades históricas del 
sistema productivo.

8. Han reorientado sus presupuestos públicos 
pero será insuficiente y se requerirá 
financiamiento externo a bajos costos, con 
alivios al servicio de la deuda a los MICS y en 
especial a El Caribe.

9. El reinicio de las economías nacionales y la 
flexibilización de la parada productiva requiere 
equilibrar la trayectoria COVID-19 y las 
consideraciones socioeconómicas.

10. Debilitamiento del multilateralismo, 
proteccionismo y menor cooperación 
internacional.

Diez mensajes centrales
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Fuente: CEPAL
a/ América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana
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Impacto Social
• La caída económica agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo (37.7m) y llevará a 28.7 millones 

de personas adicionales a la pobreza (215m) y a 15.9 millones de personas a la pobreza extrema (87m).
• La CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante seis meses para 

toda la población que vive en la pobreza en 2020 (215 millones, el 34,7% de la población).
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (18 PAÍSES): ESTIMACIÓN DEL COSTO ADICIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS EQUIVALENTES A UNA LÍNEA DE POBREZA PARA ENFRENTAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-

19, SEGÚN DURACIÓN
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, “El desafío social en tiempos del COVID-19”, Informe Especial COVID-19, Nº 3, 12 de mayo [en línea]
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf


AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS DE LOS 
GOBIERNOS CENTRALES POR SUBCOMPONENTE, 2017 A 2019

(En porcentajes del PIB)
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La baja carga tributaria, la evasión y la elusión fiscal disminuyen 
drásticamente el espacio fiscal

La evasión y la elusión fiscal 
corresponden a un 6,3% del PIB 

regional que equivale a:

• La mitad del gasto social del gobierno 
central (11,3% del PIB)
• 3 veces el gasto requerido para 

asegurar un Ingreso Básico de 
Emergencia para 215 millones
• Un monto mayor que el gasto 

promedio del gobierno central en 
educación (4%) y salud (2,3%)



El mayor endeudamiento y los crecientes pagos de intereses 
son un techo al gasto público

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (31 PAÍSES): NIVELES DE DEUDA PÚBLICA BRUTA 
DE LOS GOBIERNOS CENTRALES, 2000-2019

(En porcentajes del PIB)
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América Latina: aumentó
de 15 puntos porcentuales
entre 2011 y 2019

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PAGO DE INTERESES, 
GASTOS DE CAPITAL Y EN SALUD DE GOBIERNOS CENTRALES, 2010-2019

(En porcentajes del PIB)
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Restricciones al comercio internacional evidencian
la fragilidad del suminstro de insumos y equipos médicos

§ La producción de medicamentos e insumos 
médicos se concentra en países 
industrializados

§ La región produce menos del 4%
§ Estados Unidos es el principal proveedor

seguido por la UE y China
§ Mayores restricciones al comercio de 

productos esenciales expone la fragilidad de 
la región

§ Solo algunos países están produciendo 
ventiladores, respiradores y similares; 
mascarillas quirúrgicas desechables y 
ventiladores mecánicos.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (20 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE 
PRODUCTOS ESENCIALES PARA EL COMBATE AL COVID-19, 2018

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, “Las restricciones a la
exportación de productos médicos dificultan los esfuerzos por contener la enfermedad por
coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe”, Informes COVID-19, Mayo 2020.
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Recuperación de los niveles de pobreza: 25 años
Retroceso en pobreza: 13 años

Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección 
social universal para evitar otra década perdida

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (18 PAÍSES): PIB PER CÁPITA E INCIDENCIA DE LA POBREZA, 
1980-2020A

• La crisis de la deuda externa 
de los años ochenta llevó a 
grandes aumentos de la 
pobreza. 

• La región demoró 25 años en 
regresar a los niveles de 
pobreza previos a la crisis.

• El aumento de la pobreza 
proyectado para 2020 implica 
un retroceso de 13 años.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, “El desafío social en tiempos del COVID-19”, Informe Especial COVID-19, Nº 3, 12 de mayo [en línea]
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf
a Las cifras de 2019 son datos preliminares; las cifras de 2020 son proyecciones.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf


Propuestas
1. En lo inmediato, implementar un ingreso equivalente a una línea de

pobreza por seis meses a la población en situación de pobreza.

2. En el corto plazo, evitar la destrucción de capacidades productivas con
subsidios diferenciando por tamaño de empresas con compromiso de
conservar la relación de trabajo.

3. En el mediano plazo, formular respuestas para un mundo post COVID que
traerá cambios de modelo, de la estructura productiva con mayor igualdad y
sostenibilidad.

4. Se requiere un Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social
(fiscal, social y productivo) que incluya la universalización de acceso a los
derechos, ingreso básico universal y un sistema de cuidados.

5. Impulsar la integración regional en una nueva geografía económica.



Transformación es urgente para una recuperación mejor
con economías resiliente, inclusiva y sostenible

1. Transición energética: renovables, eficientes, con menor huella
ambiental, más empleo y pueden ser producidas nacionalmente.

2. Rol clave de la conectividad digital y movilidad pública eléctrica

3. Integración regional productiva: infraestructura, agroindustria, 
farmaceútica, energía y obras de agua y saneamiento
preferentemente con material y mano de obra con baja huella
ambiental.

4. Fortalecimiento de la economía del cuidado con protección legal, 
pago justo y mejor infraestructura de salud, equipamiento, 
medicamentos y expertise.

5. Recuperación de la agroecología y la agroforestería: soluciones
basadas en la naturaleza: nexos agua/suelos/biodiversidad y pagos
a servicios de los ecosistemas. 

üHistórica
ü Transformadora
üMetas universales, 

integrales e indivisibles
ü Participativa
üVisión de futuro con 

igualdad y 
sostenibilidad


