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Resumen 

Con el presente trabajo se pretende acercar a quien lea los siguientes párrafos a una comprensión 

de cómo es realizada la toma de decisiones en el marco de la Agenda 2030. Se parte de un 

panorama de cambios de metodologías, en la que se busca que la sociedad se centre más en las 

causas que en los resultados de los problemas, pretendiendo aprender de aquello que llevó a que 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio tuvieran una implementación fragmentada y desigualada. 

Así pues, se procede a analizar la interacción tenida en las Relaciones Internacionales por motivo 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, se realiza todo el estudio sobre la 

estructura de la Conferencia de Partes de Glasgow (COP26) a través de la explicación de sus 

principales puntos de negociación, los actores y asistentes, así como las dinámicas habidas entre 

estos, las cuales serán explicadas en términos de modelos de cooperación. Todo ello será expuesto 

con el fin de responder a dos preguntas: la primera con relación a si se puede concluir que dicha 

conferencia ha cumplido los objetivos que se marcaba, y, en segundo lugar, se buscará hacer un 

análisis de si las influencias de los actores, así como las dinámicas de poder han tenido efecto en 

el resultado final. 

Abstract 

This paper aims to bring those who read the following paragraphs closer to an understanding of 

how decision-making is carried out within the framework of the 2030 Agenda. It is based on a 

panorama of changes in methodologies, in which society is sought to focus more on the causes 

than on the results of the problems, trying to learn from what led to the Millennium Development 

Goals having a fragmented and unequal implementation. Thus, we proceed to analyze the 

interaction had in International Relations due to the Sustainable Development Goals. In this sense, 

the entire study on the structure of the Conference of Parties of Glasgow (COP26) is carried out 

through the explanation of its main points of negotiation, the actors and attendees, as well as the 

dynamics between them, which will be explained in terms of cooperation models. All this will be 

exposed in order to answer two questions: the first in relation to whether it can be concluded that 

this conference has fulfilled the objectives that it set, and, secondly, it will seek to make an 

analysis of whether the influences of the actors, as well as the dynamics of power have had an 

effect on the final result. 

Palabras clave: COP26, Objetivos de Desarrollo Sostenible, modelos de cooperación, Agenda 

2030, cambio climático, financiación climática, mecanismo de pérdida y daño, Tratado de París, 

dinámicas de poder.  
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1. Introducción 

El paso al siglo XXI dejó en los tinteros de las organizaciones internacionales el objetivo de 

centrarse más en trazar una ruta compuesta por diversas dimensiones para llevar a cabo las metas 

marcadas. El cambio de una dinámica de objetivos generales y dispersos a una planificación 

integrada y legitimada es el resultado de la emergencia de diferentes actores en la escena 

internacional que hace no más de 10 o 15 años hubiera sido poco previsible.  

Toda esa hoja de ruta trazada por la dinámica internacional como objetivos a cumplir a corto, 

medio y largo plazo se lleva a cabo desde su negociación hasta su ejecución a través de la agenda 

de desarrollo global, la cual expresa tanto las asimetrías económicas y políticas entre países y 

grupos sociales como las convenciones, ideas, valores normas e instituciones que conforman el 

sistema internacional. Dichas dinámicas son las que abren la posibilidad, y a su vez limitan, el 

enforque y alcance de las políticas de desarrollo, conforman sus intereses y valores, toda vez que 

afectan a su capacidad de agencia y actuación a través de distintos mecanismos normativos y 

legales.  

A estos efectos, el cambio climático es estudiado regularmente en su dimensión científica y en 

sus derivaciones para la política pública, así como para la toma de decisiones en los organismos 

internacionales que enfrentan este problema. La idea prevaleciente sostiene que los avances 

logrados por la ciencia climática son un fundamento sólido para la elaboración de políticas 

públicas (Lezama, 2014). 

La historia de las cumbres climáticas (COP) es una historia de incapacidad reiterada de las 

naciones para lograr acuerdos para la estabilización del clima planetario, sobre todo cuando las 

decisiones se miden por aspectos, aunque esenciales para explicar toda la política pública, siempre 

emergen de la economía y la política y dejan ciertamente de lado a la mirada ciudadana y, sobre 

todo, al análisis científico (Lezama, 2014). Es la crónica anunciada de un fracaso que comparte 

las dinámicas de la premisa estadounidense, la cual es compartida por países tanto ricos como 

pobres: no hacer nada que ponga en riesgo la economía y el crecimiento económico. Economía 

por delante del clima1.  

Por eso mismo las siguientes páginas se realizará un estudio de investigación acerca del efecto y 

relación que guardan las dinámicas de poder con el resultado de las negociaciones internacionales.  

 
1 La cumbre de Copenhague de 2009 supone una muestra especialmente ilustrativa de la idea expuesta; 

pero no hay que olvidar que la política y la economía y no el conocimiento científico son los elementos 

más influyentes en la voluntad para tomar decisiones requeridas para frenar lo que los expertos consideran 

como un calentamiento promedio tendencial del clima planetario (Lezama, 2014). 
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En primer lugar, se definirá un marco teórico conformado por cuestiones claves para la 

contextualización de la materia a examinar. De manera posterior, se empezará a articular el 

análisis a través de la COP26, Conferencia Internacional de las Partes que tuvo lugar en Glasgow 

el pasado mes de octubre de 2021 con el fin de establecer los puntos centrales de las negociones. 

Se explicará de manera ilustrativa el contenido de cada una, así como el recorrido que ha seguido 

respecto al documento final de la Conferencia. Por último, se entrará en la primera pregunta de la 

investigación: ¿se puede concluir que la COP26 ha alcanzado sus objetivos?  

En el siguiente punto se abordará de manera principal la cuestión de los actores determinantes en 

el desarrollo del encuentro analizado mediante la explicación de las alianzas que se relacionan en 

el contexto de las Conferencias Climáticas y se especificará en la mayoría de los casos sus 

miembros con el fin de visibilizar si sus miembros pertenecen al Sur o al Norte global, o si hay 

de ambos ejes. 

Finalmente, para contestar la segunda pregunta de investigación: «¿cómo ha influido las 

dinámicas de poder en el resultado de la Conferencia de las Partes de Glasgow?», se procederá a 

un análisis por materias formales de las posiciones más destacadas con el fin de explicar la 

dinámica de poder habida en ese punto concreto. Con todo, se obtendrá una visión general de las 

dinámicas que han ido rigiendo a lo largo de las negociaciones y finalmente se hará un balance 

sobre qué dinámica ha presentado un peso más determinante para el resultado de la Conferencia.  

Durante la elaboración del estudio, se utilizarán fuentes primarias, sobre todo documentación 

directa de la ONU, así como secundarias, principalmente páginas especializadas en la materia, 

artículos de prensa contemporáneos, etc.  

2. Marco teórico 

Los apartados examinados a continuación son clave para establecer el marco teórico del presente 

trabajo puesto que en un primer lugar se va a explicar el marco cuya estructura está compuesta 

por la materia que ocupa el trabajo: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS 

cobran sentido en el curso del desarrollo de una Agenda transversal definida de manera previa 

por las NNUU. Posteriormente se pasa a explicar un poco más acerca de qué tratan los objetivos 

mencionados y por último se entra en otra cuestión esencial para las relaciones internacionales: 

las tipologías de cooperación; puesto que son la base de las dinámicas de poder que 

posteriormente se verán en las negociaciones.  
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2.1. La Agenda 2030 y sus objetivos.  

En este apartado, en un primer momento se hablará de manera breve de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) con el fin de situar, desde la teoría de las relaciones 

internacionales, las visiones que conviven en el momento de su gestación como antecesores de 

los ODS2.  

Los ODM son objetivos internacionales que fueron gestados durante la década de 1990 en un 

espacio disputado entre las concepciones enfrentadas de Westfalia—soberanía, territorio e 

identidad de Estado en igualdad de condiciones para todos los actores—, Washington—en una 

coyuntura de valores liberales encarnados en el globalismo y dirigidos por la dinámica de 

mercado— y Cosmópolis—dinámica de reconocimiento de los valores universales de dignidad 

humana, derechos humanos y gobernanza basada en una razón de humanidad—(Sanahuja & 

Tezanos Vázquez, 2017). 

Así pues, en el periodo de 2010 a 2015 se entablan conversaciones en clave de multilateralismo 

y mecanismos formales e informales en el marco de las NNUU (Sanahuja & Tezanos Vázquez, 

2017). En septiembre de 2015 la comunidad internacional adopta una agenda mundial de 

desarrollo sostenible que comprende una serie de objetivos transversales para conseguir una 

«transformación de nuestro mundo» (NNUU, 2015).  

Sobre la base de los ODM, la Agenda 2030 hace un llamamiento individual a los Estados miembro 

de las NNUU para implementar los objetivos marcados y apoyar el impulso de las metas en el 

resto del mundo. A la par, la comunidad internacional se propone superar la división Norte-Sur 

que aún prevalece en la política global ambiental y de desarrollo (Weiland et al., 2021), 

respondiendo así de las lecciones aprendidas del proceso de los ODM y de los problemas 

derivados de su planteamiento e implementación fragmentada (Vandermoortele,, 2011; Waage et 

al., 2015).  

En este sentido, la Agenda 2030 apuesta por la unión de tres ejes: economía, desarrollo social y 

medioambiente, aplicados a las distintas realidades que se dan en los prismas locales, nacionales 

y globales. Reconoce varios temas que se entrelazan y que sólo pueden abordarse juntos. El hecho 

de que su implementación se presente como un ‘todo en uno’ supone una prueba de fuego relativa 

a su éxito. Su principal desafío es lograr un enfoque más integrado de la sostenibilidad (NNUU, 

2015). Es destacable, pues, que su arquitectura abre perspectivas para la implementación 

intersectorial e integrada, al mismo tiempo que presenta nuevos desafíos de coordinación para 

 
2 Según autores como Sanahuja & Tezanos (2017), es importante destacar la importancia del desarrollo 

global, puesto que éste expresa las asimetrías políticas entre los dos peones del tablero societario: estados 

y grupos sociales. Dichas diferencias son expresadas mediante ideas, valores, normas e instituciones en 

espacios como las convenciones. Todas y cada una de dichas piezas conforman el tablero internacional. 
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gobiernos, donantes, representantes de la sociedad civil y otros actores políticos y sociales 

relevantes (Weiland et al., 2021). 

2.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Desde el inicio del debate de la Agenda 2030, así como de los consecuentes ODS, las aportaciones 

del ámbito civil y académico fueron variadas, y muchas animaban a hacer de dicha hoja de ruta 

una agenda más eficaz y realmente capaz de transformar y resolver las necesidades que afronta la 

población global en la actualidad3.  

En cuanto al planteamiento de los objetivos hubo dos enfoques: en primer lugar, uno 

minimalista—el cual optaba por continuar la estela de los ODM a través de una actualización y 

puesta al día de la agenda prorrogándola hasta 2030 mediante la puesta de relieve en la 

erradicación de la pobreza extrema, el hambre y la coordinación para dar cobertura a las 

necesidades sociales básicas, sobre todo en las áreas regionales del África subsahariana, Asia 

meridional y sudoriental. El segundo enfoque se centraba en un punto de vista universalista 

articulada a través de una «alianza global para el desarrollo sostenible» (Sanahuja & Tezanos 

Vázquez, 2017).  

Los ODS se componen por 17 Objetivos y 169 metas que son planteadas la Agenda 2030 y que 

se focalizan en lo que se ha denominado las 5P: las Personas, el Planeta, la Prosperidad, la Paz y 

Partnership (ONU Desarrollo, 2022). Estos objetivos son comprensivos de distintos ámbitos, 

puesto que abarcan más y no están dirigidos únicamente a ‘superar la pobreza y el hambre’. Se 

centran más en los síntomas que en las causas, no como sus predecesores, los ODM. 

Ciertamente, estos objetivos plantean una agenda extensa y ambiciosa, pero no falta de cinismo 

político e incoherencia técnica4. Ello resulta de varios objetivos y acuerdos planteados de 

imposible cumplimiento basándonos en las políticas de muchos países5.  

Véase la tabla con la enumeración de los ODS en los anexos.  

 

 
3 Todo ello, como ya se ha dicho, fue liderado bajo la batuta de la ONU como mandataria de diseñar dicha 

agenda y cerrar el ciclo previo de los ODM.  

 
4 A este respecto puede verse W. Easterly, «The Trouble with the Sustanaible Development Goals», Current 

History, vol. 114, núm. 775, noviembre 2015, pp. 322-324. 

 
5 Sin ir más lejos, el Objetivo 16 llama a «promover sociedades pacíficas», cuando los actores occidentales 

signatarios son los principales vendedores de armas del mundo. El Objetivo 13 obliga a adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático, pero entre los signatarios hay incluso países que niegan el 

fenómeno. A ello hay que añadir el vocabulario débil, vago e impreciso que ha dado a luz a un redactado 

deliberado de objetivos y metas para facilitar su incumplimiento (Gil, 2017). 
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2.3. Modelos de cooperación.  

El cambio de paradigma en el sistema internacional contemporáneo comporta para «Occidente» 

un desafío a su estructura de poder, valores, instituciones y legitimidad establecida hasta ahora. 

Con situaciones como la crisis de 2008, se ha situado a este actor como causa y no como solución 

de los problemas globales, provocando una crisis de legitimidad y general del sistema 

internacional actual derivada del cuestionamiento de pilares fundamentales de éste como sus 

valores (Sanahuja & Tezanos Vázquez, 2017). 

En este sentido, las relaciones entre distintos estados de la escena internacional han sido 

estudiadas mediante los modelos de cooperación, dentro de los cuales se distinguen 

principalmente tres tipos:  

a) La cooperación Norte – Sur (CNS).  

El término «división Norte Sur» hace referencia a la destacada diferencia a nivel social, 

económico y político existente entre países desarrollados, pertenecientes «al Norte», y menos 

desarrollados, situados principalmente en «el Sur».  

La CNS se da cuando un país desarrollado apoya económicamente o de otra manera a otro menos 

favorecido, por ejemplo, mediante ayudas financieras en una crisis humanitaria (La Cooperación 

Sur-Sur, ¿qué es y por qué importa?, 2019).  

b) La cooperación Sur – Sur (CSS). 

El ascenso de países emergentes contribuye a la refutación de la tradicional fractura Norte-

Sur así como del concepto «Sur global», provocando una transformación de la geografía del 

desarrollo. Dichas dinámicas, además de trastocar dicha visión tradicional, desplaza el liderazgo 

hacia el Sur global. 

La CSS se centra en políticas exteriores más asertivas basadas en la defensa de intereses 

nacionales de los países del Sur, con cierto recuerdo a los valores westfalianos: soberanía, 

autonomía y no injerencia en las políticas nacionales, incluyendo en el ámbito del desarrollo; todo 

ello, una vez más, enfrentado contra la visión neoliberal6.  

 

 
6 En Buenos Aires se reunieron en marzo de 2019 en la segunda CANNU sobre Cooperación Sur-Sur para 

debatir sobre cómo esta cooperación representaba una oportunidad para lograr el éxito de la Agenda 2030 

(La Cooperación Sur-Sur, ¿qué es y por qué importa?, 2019).  

 

La CANNU se trata de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Se puede leer más al respecto 

de esta Conferencia en el siguiente enlace: BAPA+40 - UNOSSC (unsouthsouth.org) 

 

https://www.unsouthsouth.org/bapa40/
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c) La cooperación triangular (CT). 

Como su nombre indica, involucra a tres actores: dos del Sur y uno del Norte. Éste último, que 

no necesita ser un Estado, provee los recursos financieros para que los países del Sur puedan 

intercambiar asistencia técnica sobre un tema específico. Por ejemplo, en Colombia, gracias a la 

Agencia Internacional de Japón (JICA) se hizo posible que expertos de Camboya viajaran al país 

sudamericano para desminar minas antipersonales consecuencia de un conflicto interno hace 50 

años (La Cooperación Sur-Sur, ¿qué es y por qué importa?, 2019).   

3. La COP26.  

En un primer momento, el gobierno del Reino Unido, como presidencia de dicha conferencia, 

planificó 4 cuatro áreas clave sobre las que avanzar: a) carbón, b) automóviles, c) efectivo y d) 

árboles (Harvey, 2021). 

En la COP de 2021 muchos países debían rendir cuentas7 mediante el mecanismo llamado «del 

trinquete8». Además, se había echado más leña al fuego con el Informe de la Brecha de Emisiones 

2021 del PNUMA, el cual explora el impacto de las nuevas promesas y la “brecha” en los 

objetivos de París9. 

3.1. Puntos formales de negociación.  

Cada año dentro de las dinámicas de las COP entra el negociar cuestiones relativas a distintos 

ámbitos, supervisadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático 

(CMNUCC). Hubo distintos órdenes del día para los 3 órganos principales—COP26, como 

órgano supremo, CMP16, relativo al Protocolo de Kyoto, y el CMA3, relativo al Acuerdo de 

París—, así como para los dos órganos subsidiarios—el OSACT y el OSE, los cuales ocuparon 

la mayoría de espacio la primera semana por su trabajo más técnico—(ONU Desarrollo, 2021). 

 
7 Países que se habían quedado cortos respecto a este mecanismo: Argelia, Irán e India. India anunció 

nuevos objetivos en la COP26, pero se ha negado hasta el momento a presentarlos formalmente a la ONU. 

 
8 Mecanismo por el que, en teoría, los países presentarían nuevas contribuciones previstas determinadas a 

nivel nacional (INDC) cada cinco años, describiendo cuánto pretenden reducir las emisiones; resultando 

cada presentación más ambiciosa que la anterior. Dichas presentaciones serían revisadas para evaluar su 

impacto general en la contención del aumento de las temperaturas globales, comparando el progreso con el 

objetivo a largo plazo. Por último, las aportaciones se formalizan y se inscriben en el convenio (Greenpeace 

ha escrito una línea de tiempo detallada de cómo ven el mecanismo de trinquete que se desarrolla durante 

los dos primeros ciclos de INDC) (ONU Desarrollo, 2022).  

 
9 121 países presentaron contribuciones actualizadas bajo los términos del Acuerdo de París, pero el efecto 

de estas resultó relativamente limitado, por lo que se esperaba que para 2022 se endurecieran con el fin de 

reducir las emisiones mundiales de GEI en 2030 aproximadamente en 2.900 millones de toneladas de CO2. 

En los términos actuales, concluía, entre otras cosas, que para 2100 se alcanzaría un aumento de 2,6°C—

con un rango de incertidumbre hasta 3,5°C—, cosa que sólo aumentaría hasta los 2°C si los países 

cumplieran sus objetivos de cero emisiones netas anunciados a mediados de siglo (Hausfather, 2021). 
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PACTO CLIMÁTICO DE GLASGOW 

Sin duda, la novedad que asentó precedente fue la adopción del Pacto Climático de Glasgow, 

texto que supone un avance en la ambición hacia las medidas del cambio climático. El texto 

solicita una revisión y fortalecimiento de las promesas climáticas individuales10 para 2022, una 

eliminación gradual del carbón y establece unos procesos para: a) lograr un objetivo global de 

adaptación; b) mayores niveles de financiamiento climático y; c) financiamiento para pérdidas y 

daños.  

Aun así, no hay que olvidar que fue criticado por tener un lenguaje demasiado potente en 

comparación a las medidas exigidas sobre recortes en emisiones, financiación o la pérdida y el 

daño (Naciones Unidas, 2021).  

Finalmente, el texto se divide en 3 documentos: 11 páginas relativo al Acuerdo de París, 8 sobre 

la CMNUCC y 1 relativa al Protocolo de Kyoto. 

FINANZAS11 

Las naciones ricas reconocieron que no habían cumplido el objetivo anual de financiamiento 

climático de $100 mil millones para 2020—el cual fue establecido hace más de una década—, 

pero el texto adoptado compromete a entregar $100 mil millones anuales desde 2023 hasta 

202512 para compensar, compromiso apoyado por la inmensa mayoría de potencias, incluyendo 

actores como la OCDE (Naciones Unidas, 2021).  

Otro asunto resultó ser la calidad de la financiación del clima: es decir, hacer accesible, 

predecible—mediante subvenciones— el financiamiento climático. En la actualidad, las 

corrientes financieras están integradas por préstamos de alto interés. Los países ricos mostraron 

resistencia a fijar una definición de «financiamiento climático», cosa que posiblemente se deba a 

una falta de transparencia.  

Pérdida y daño 

Otra prioridad de las partes menos desarrolladas era un flujo de financiación dentro del nuevo 

objetivo para apoyar dicho mecanismo—actores como la UE o EE. UU. se opusieron (Staff, 

 
10 Alrededor de 40 países no ofrecieron NDC nuevas o actualizadas antes de la COP26 (Staff, 2021).  

 
11 Fue el tema definitorio de las negociaciones. La dinámica vista muchas veces desde 1990 ha sido naciones 

‘pobres’ tratando de convencer a países ‘ricos’—también en emisiones—para que contribuyan al 

financiamiento climático.  

 
12 El Comité Permanente de Finanzas de la CMNUCC concluyó que las naciones menos desarrolladas 

necesitarían casi $6 billones hasta 2030, incluyendo los fondos nacionales, para apoyar tan sólo la mitad de 

las acciones en sus NDC. 
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2021)—. Se trata de una disputa que resultó creciente a lo largo de las negociaciones—resultó 

una línea roja para los países en desarrollo—.  

El mecanismo hace referencia a la consecución de una financiación para hacer frente a los 

impactos inevitables del cambio climático13, también llamado, a veces, «reparaciones 

climáticas14».  

Véase una ampliación sobre el mecanismo de pérdidas y daños en los anexos. 

ARTÍCULO 6 

Cuatro años de negociaciones culminaron en un consenso sobre el art. 6 del Acuerdo de París, 

relativo a cooperación internacional—en la que se incluyen los mercados de carbono—. Se trata 

de un punto muy delicado, puesto que habían surgido temores de que, de diseñar mal las reglas, 

podría haberse traducido en una ruptura del Acuerdo de París y en lo relativo a su ambición15 

(Naciones Unidas, 2021). 

El art. 6 reconoce que las partes pueden optar por cooperar internacionalmente para cumplir con 

parte de sus NDC utilizando las reducciones de emisiones logradas en otros países, ya sea 

mediante la compra de «créditos de carbono», «compensaciones internacionales» u otras 

alternativas (Naciones Unidas, 2021). 

Todas las partes tuvieron que aumentar sus compromisos; incluyendo alianzas que tuvieron que 

romper sus líneas rojas.  

Véase una ampliación respecto al desarrollo de las negociaciones sobre el art. 6 en los anexos. 

 
13 Que causan efectos como aldeas inundadas, granjas afectadas por la sequía, etc.  
 
14 Naciones insulares como Antigua y Barbuda o Tuvalu no cerraron la puerta a reclamar daños y perjuicios 

a los principales emisores a través de los tribunales (Staff, 2021). 

 
15 Más información sobre las repercusiones de este punto en el Acuerdo de París: Preguntas y respuestas 

en profundidad: Cómo los mercados de carbono del "Artículo 6" podrían "hacer o deshacer" el Acuerdo 

de París - Carbon Brief  

https://www.carbonbrief.org/in-depth-q-and-a-how-article-6-carbon-markets-could-make-or-break-the-paris-agreement
https://www.carbonbrief.org/in-depth-q-and-a-how-article-6-carbon-markets-could-make-or-break-the-paris-agreement
https://www.carbonbrief.org/in-depth-q-and-a-how-article-6-carbon-markets-could-make-or-break-the-paris-agreement
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ADAPTACIÓN 

Hace referencia al punto formal centrado en 

el debate de los informes del grupo técnico 

llamado Comité de Adaptación16. Constituye 

una realidad que todas las naciones deberán 

adaptarse al calentamiento global, pero 

resulta una preocupación particular para los 

países del sur global, dado que enfrentan los 

efectos más severos con muy pocos recursos 

en comparación a las naciones ricas 

(Naciones Unidas, 2021). 

El Acuerdo de París exige la existencia de un 

equilibrio en las tipologías de 

financiamiento, pero la realidad es que en la 

actualidad se invierte en campos que se 

consideran más útiles como en mitigación o 

energías renovables.  

Al final de las negociaciones, se produjo una 

victoria para los países en desarrollo, pues en 

el texto final se hizo un llamado a, por lo menos, triplicar su provisión de financiamiento climático 

para la adaptación para 2025—respecto a niveles de 2019— (Naciones Unidas, 2021). 

 

Fuente: Carbon Brief 

TRANSPARENCIA 

Se trata de reglas sobre transparencia de acción y apoyo climático que quedaron pendientes en 

París fueron resueltas en Glasgow. Consisten en garantizar que los países proporcionen 

información suficiente para determinar el cumplimiento de sus promesas—realizadas por cada 

 
16 Se puede leer más al respecto en: Adaptation Committee | UNFCCC 

Fuente: Twitter 

https://unfccc.int/Adaptation-Committee
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país, como hemos visto antes, las NDC— y poder ver, en conjunto, si el mundo se dirige a alcanzar 

sus objetivos climáticos (Naciones Unidas, 2021). 

Hasta el momento había un desequilibrio, pues sólo naciones ricas estaban obligadas a informar 

de manera regular sobre diversos aspectos relativos al clima, cosa que suponía grandes lagunas 

para grandes emisores que no son considerados ricos, como Irán—el cual no ha presentado un 

inventario de emisiones ante la ONU desde 2010—, China—desde 2014— e India—desde 

2016—(Staff, 2021). 

Se culminó, por ejemplo, el Marco de Transparencia Reforzada, dimanante del art. 13 del 

Acuerdo de París. Tiene por objeto que todos los países informen de sus emisiones, contribuciones 

a la financiación climática y el progreso respecto a sus compromisos climáticos, al menos, cada 

dos años (Naciones Unidas, 2021).  

 

Gráfico que explica el funcionamiento del Art. 13 del Acuerdo de París. Fuente: CMNUCC 

PLAZOS COMUNES 

De manera previa, en la COP24 se acordó que las NDC debían cubrir un marco común a partir de 

2031. Después, en la COP25 no se consiguió un consenso entre las distintas opciones planteadas, 

que iban desde los 5 hasta los 10 años para las presentaciones (Staff, 2021).  

La UE, al posicionarse a favor, se puso en la línea de EE.UU y China de las presentaciones 

lustrales. Otros actores como Rusia, Japón o Arabia Saudí favorecían el plazo de 10 años. Los 
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países en desarrollo apoyaban diferentes plazos para los países desarrollados y no desarrollados 

dada la diferencia de capacidades para poder emitir informes especializados (Staff, 2021).  

El texto final insta a las presentaciones cada 5 años, empezando por promesas en 2025 que 

cubrirán el periodo 2031-2035. Sin embargo, se queda en eso, en instar o alentar en vez de exigir.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

BALANCE MUNDIAL 

Se trata del compromiso dimanante del art. 14 del Acuerdo de París consistente en la 

monitorización quinquenal de diferentes aspectos de la acción climática, el cual incluye una 

evaluación de mitigación, adaptación, medios de aplicación y apoyo, y, finalmente, financiación 

(Elheraldo.Co, 2021b). 

Habidas las deficiencias documentadas que hay, la COP26 sirvió para culminar las reglas para 

dar comienzo al monitoreo, a realizarse en 2023. Como novedad en esta conferencia, se incorporó 

un breve documento con nuevos parámetros a medir en el balance periódico, resultado de las 

contribuciones de grupos de la sociedad civil e indígenas (Elheraldo.Co, 2021b).   

MEDIDAS DE RESPUESTA 

Consiste en la abreviatura de «impactos de la implementación de medidas de respuesta», referente 

a las consecuencias de las acciones típicamente emprendidas para prevenir el cambio climática. 

Las medidas de respuesta también son denominadas «compensatorias» o «sinergias». 

El concepto tiene origen en la CMNUCC de 1992 en vista a la multitud de países que se podrían 

ver afectados por la respuesta al cambio climático (Staff, 2021). 

Como novedad en la conferencia, se ha ampliado la cobertura para incluir a los exportadores 

agrícolas más pobres, por ejemplo, cosa que ha hecho que el Grupo Africano de Naciones haya 

ido asumiendo un papel creciente en las negociaciones del ámbito. Además, el texto final 

establece un vínculo entre «transición justa» y los «flujos financieros», del que se ha derivado, 

por ejemplo, la promesa de gastar $8.500 millones para apoyar la transición en Sudáfrica del 

carbón (Staff, 2021). 
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3.2. ¿Se puede concluir que la COP26 ha cumplido sus objetivos?  

A priori se podría concluir que, si bien es verdad que ha podido avanzar en aspectos clave que no 

habían culminado desde París en 2015, la ejecutividad del Acuerdo Climático de Glasgow se ha 

visto empañada por la retórica propagandística de grandes emisores que han conseguido jugar sus 

cartas para evitar unos compromisos que perjudicaran a sus economías en pro de una acción 

urgente que es requerida a estas alturas de siglo.  

La COP26 no ha alcanzado 

lo que se proponía ni lo que 

en un principio se marcó el 

ejecutivo anglosajón como 

objetivos: no ha 

conseguido sacar adelante 

unas medidas que limitaran 

el aumento de la 

temperatura al 1,5°C, no se 

ha conseguido eliminar el 

uso del carbón como combustible fósil. A la hora de la verdad, el Gobierno inglés ha debido 

buscar varios eufemismos para expresar de manera no dañina la realidad: de Glasgow no han 

salido los pactos necesarios para alcanzar el nivel de ambición que se requería. Prueba de ello es 

que, en el presente año, 2022, se han debido emplazar a Egipto por motivo de la COP27 para 

seguir intentando alcanzar compromisos que hagan reavivar la esperanza conseguir lo que se 

buscaba en un principio. 

India—junto a Australia, China y Estados Unidos— se retiró a última hora de la histórica apuesta 

de optar por una eliminación gradual del carbón. Todo quedó en «reducción gradual». Como la 

misma reducción que están sufriendo las posibilidades de que las instituciones internacionales se 

puedan sentar y actuar a tiempo para evitar efectos climáticos todavía más devastadores que los 

que la sociedad sufrirá. Tempus fugit.  

4. Actores 

Detrás de todos los protocolos que componen eventos y conferencias internacionales como es la 

COP26, hay mucha realpolitik17. Ello provoca que las ideologías que se han ido forjando los 

distintos actores de la escena global llegado un punto se dejen de lado si es oportuno.  

 
17 Política basada en criterios pragmáticos, al margen de ideologies (Asale, 2022) 

 

Fuente: La Patilla 
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Cada país estará dispuesto a garantizar y potenciar sus intereses con fuerzas políticas menos 

fuertes que se unirán a ellos para poder ser escuchada contra Estados dominantes como Estados 

Unidos, China y Rusia.  

En esta conferencia se ha venido reiterando las dinámicas de alianza que ya se iniciaron en París 

en 2015. Es mediante estas uniones de fuerza a través de las que se puede ver cómo se encuentra 

el balance de cooperación entre norte, sur y de manera triangular. 

De manera previa a la finalización de la conferencia, una filtración masiva a finales de octubre de 

2021 mostraba cómo varios países estaban tratando cambiar un informe científico de gran 

importancia para configurar la manera de abordar el cambio climático. En concreto se citan a 

Arabia Saudita, Japón y Australia como parte de los países que pide a la ONU alejarse de la 

concepción del cese de la utilización rápida de los combustibles fósiles (Staff, 2021)18.  

4.1. Estados y coaliciones. 

En este apartado se ha procedido a analizar el posicionamiento de los actores asistentes a la 

Conferencias a través de las alianzas conformadas por los mismos, porque la mejor manera de ver 

las dinámicas de poder in situ es explicar las uniones habidas ya desde un principio de las 

negociaciones. Ello permitirá explicar la distribución de las potencias occidentales y la existencia 

de las distintas cooperaciones19. Se procederá a explicar las principales alianzas y se destacarán 

algunas de las posiciones más relevantes tenidas por éstas. Véase en anexos una ampliación de 

las alianzas habidas en el marco de las COP. 

Grupo Africano – Uno de los cinco grupos de negociación regionales de la ONU, con 54 estados 

miembro y con ello el 28% de los miembros de las NNUU. Véase en anexos los miembros de esta 

coalición. 

BLOQUE/PAÍS ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

Grupo 

Africano 
Adaptación 

Objetivo mundial sobre la 

adaptación 
PRIORIDAD 

 
18 El suceso consistió en más de 32.000 documentos presentados por gobiernos, empresas y otras partes 

interesadas con el fin de que los científicos que compilan el informe de la ONU pudieran recabar la mejor 

forma y evidencia científica sobre cómo abordar el cambio climático. Este informe llamado “informe de 

evaluación” es producido cada 6 o 7 años por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC). Una vez lo publican, éste ayuda a los gobiernos a decidir qué medidas son necesarias 

para el cambio climático, y en conjunto, deviene un aporte crucial para las negociaciones de las 

negociaciones que tuvieron lugar en Glasgow.  

 
19 Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 
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Grupo 

Africano 
Artículo 6 Créditos de arrastre de Kioto OPOSICIÓN 

Grupo 

Africano 
Artículo 6 

Reparto de los ingresos en virtud del 

párrafo 2 del artículo 6 

ALTA 

PRIORIDAD 

Grupo 

Africano 

Plazos 

comunes 
Ciclo de cinco años APOYO 

Grupo 

Africano 
Finanzas Nuevo objetivo post-2025 PRIORIDAD 

Grupo 

Africano 
Transparencia Fortalecimiento de capacidades PRIORIDAD 

Grupo 

Africano 

Transparencia 

Flexibilidad para los países en 

desarrollo 

PRIORIDAD 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

Grupo Árabe – formalmente la Liga de los Estados Árabes, una organización regional formada 

en 1945. En la actualidad cuenta con 22 miembros—con Siria suspendida desde 2011—, a saber: 

a saber, Argelia, Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, 

Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria, Túnez, 

Emiratos Árabes Unidos, Yemen (UNFCCC, s. f.). 

BLOQUE / 

PAÍS 
ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

Grupo 

Árabe 
Artículo 6 Créditos de arrastre de Kioto APOYO 

Grupo 

Árabe 
Artículo 6 

"Mitigación general" con arreglo al párrafo 

2 del artículo 6 
PRIORIDAD 

Grupo 

Árabe 
Artículo 6 

Ausencia del ajuste correspondiente fuera 

de NDC 
OPOSICIÓN 

Grupo 

Árabe 
Artículo 6 Comercio de créditos no GEI PRIORIDAD 



  

 
 

19 La Agenda 2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Relaciones Internacionales 

Laura Quiñones López  

 

Grupo 

Árabe 
Artículo 6 Salvaguardia de los derechos humanos 

OPOSICIÓN 

FIRME 

Grupo 

Árabe 

Plazos 

comunes 

Diferentes plazos para países desarrollados 

/ en desarrollo 
APOYO 

Grupo 

Árabe 

Medidas de 

respuesta 

Ampliar el plan de acción del Comité de 

Expertos de Katowice sobre los impactos 

de la implementación de medidas de 

respuesta 

APOYO 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China) – una coalición de cuatro grandes economías 

emergentes e industrializadas, dirigida por China, formado por acuerdo en 2009. 

BLOQUE / PAÍS ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

BÁSICO Artículo 6 

Reparto de los ingresos en 

virtud del párrafo 2 del 

artículo 6 

PRIORIDAD 

BÁSICO Finanzas Nuevo objetivo post-2025 PRIORIDAD 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC)– un grupo progresista de 

naciones en desarrollo, formado en 2012 por Chile, Colombia, Costa Rica, Colombia, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Paraguay y Perú (UNFCCC, s. f.). 

 

BLOQUE / 

PAÍS 
ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

AILAC Artículo 6 Cancelación automática APOYO 

AILAC Artículo 6 Créditos de arrastre de Kioto LÍNEA 

ROJA 

AILAC Artículo 6 Ausencia del ajuste correspondiente fuera 

de NDC 

LÍNEA 

ROJA 
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AILAC Artículo 6 Salvaguardia de los derechos humanos APOYO 

AILAC Artículo 6 Reparto de los ingresos en virtud del 

párrafo 2 del artículo 6 

PRIORIDAD 

AILAC Plazos 

comunes 

Ciclo de cinco años APOYO 

AILAC Finanzas Nuevo objetivo post-2025 PRIORIDAD 

AILAC Pérdidas y 

daños 

Operacionalización de la Red de Santiago PRIORIDAD 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) – un grupo de 44 islas pequeñas y estados 

costeros de baja altitud especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Se 

estableció en 1990, poco antes de la Segunda Conferencia del Clima (Member States, 2021). 

BLOQUE / 

PAÍS 
ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

AOSIS Ambición Ambición 
ALTA 

PRIORIDAD 

AOSIS Ambición 
NDC alineadas con cero neto para 

2050 
APOYO 

AOSIS Ambición Cero neto para 2050 APOYO 

AOSIS Artículo 6 
"Mitigación general" con arreglo al 

párrafo 2 del artículo 6 

ALTA 

PRIORIDAD 

AOSIS Artículo 6 Cancelación automática 
ALTA 

PRIORIDAD 

AOSIS Artículo 6 Créditos de arrastre de Kioto LÍNEA ROJA 

AOSIS Artículo 6 
Ausencia del ajuste 

correspondiente fuera de NDC 
LÍNEA ROJA 

AOSIS Artículo 6 Transición completa a Kioto LÍNEA ROJA 

AOSIS Artículo 6 
Reparto de los ingresos en virtud 

del párrafo 2 del artículo 6 

ALTA 

PRIORIDAD 
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AOSIS Finanzas 
Equilibrio entre adaptación y 

mitigación 
PRIORIDAD 

AOSIS Finanzas 
Entrega como subvenciones, no 

como préstamos 

ALTA 

PRIORIDAD 

AOSIS Finanzas 
Entrega de 100.000 millones de 

dólares 
PRIORIDAD 

AOSIS Finanzas Nuevo objetivo post-2025 
ALTA 

PRIORIDAD 

AOSIS Pérdidas y daños Financiación de pérdidas y daños 
ALTA 

PRIORIDAD 

AOSIS Pérdidas y daños 
Operacionalización de la Red de 

Santiago 
PRIORIDAD 

AOSIS 
Medidas de 

respuesta 
Medidas de respuesta PRIORIDAD 

AOSIS 
Transferencia de 

tecnología 
Transferencia de tecnología PRIORIDAD 

AOSIS Transparencia Fortalecimiento de capacidades PRIORIDAD 

AOSIS Transparencia Transparencia PRIORIDAD 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 
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Unión Europea (UE): los 28 Estados miembros de la UE, con negociaciones dirigidas conforme 

el Pacto Verde Europeo20.  

BLOQUE / 

PAÍS 
ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

UE Ambición Planes compatibles con 1.5C PRIORIDAD 

UE Artículo 6 
"Mitigación general" con arreglo al 

párrafo 2 del artículo 6 
OPOSICIÓN 

UE Artículo 6 Cancelación automática OPOSICIÓN 

UE Artículo 6 Créditos de arrastre de Kioto OPOSICIÓN 

UE Artículo 6 
Ausencia del ajuste correspondiente 

fuera de NDC 
LÍNEA ROJA 

UE Artículo 6 
Salvaguardia de los derechos 

humanos 
APOYO 

UE Artículo 6 
Reparto de los ingresos en virtud del 

párrafo 2 del artículo 6 

OPOSICIÓN 

FIRME 

UE Artículo 6 BAU / líneas de base históricas OPOSICIÓN 

UE Artículo 6 
BAU / líneas de base históricas con 

cancelación automática 
ACEPTACIÓN 

UE Plazos comunes Ciclo de cinco años APOYO 

UE Transparencia Transparencia PRIORIDAD 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

Grupo de los 77+China21 (G77+China) – una gran alianza de 134 naciones en desarrollo. 

Fundada en 1964. 

 
20 Oposición al mecanismo de pérdida y daño pese a estar en la coalición de alta ambición—junto a estados 

insulares y naciones vulnerables—, se han opuesto (UNFCCC, s. f.). 

 
21 El Grupo de los 77 es la mayor organización intergubernamental de países en desarrollo en las Naciones 

Unidas, que proporciona los medios para que los países del Sur puedan articular y promover sus intereses 

económicos colectivos y mejorar su capacidad de negociación conjunta sobre los principales temas 

económicos internacionales en los Estados Unidos, sistema de las Naciones Unidas, y promover la 

cooperación Sur-Sur para el desarrollo (UNFCCC, s. f.).  
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BLOQUE / PAÍS ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

G77 + China Artículo 6 

Reparto de los ingresos en 

virtud del párrafo 2 del 

artículo 6 

PRIORIDAD 

G77 + China Finanzas 
Entrega de 100.000 

millones de dólares 
PRIORIDAD 

G77 + China Pérdidas y daños 
Financiación de pérdidas y 

daños 
PRIORIDAD 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

Países en Desarrollo de Ideas Afines (LMDC, por sus siglas en inglés): un grupo de países en 

desarrollo, que representa a 3.500 millones de personas, con un fuerte enfoque en garantizar que 

los países ricos asuman la mayor responsabilidad en la lucha contra el cambio climático. Sus 

miembros son Argelia, Bangladesh, Bolivia, China, Cuba, Ecuador, Egipto , El Salvador , India , 

Indonesia , Irán , Irak , Jordania , Kuwait. , Malasia , Malí , Nicaragua , Pakistán , Arabia Saudita, 

Sri Lanka , Sudán , Siria , Venezuela y Vietnam (tok.wiki, s. f.).  

BLOQUE / 

PAÍS 
ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

LMDC Ambición Cero neto para 2050 LÍNEA ROJA 

LMDC Artículo 6 Cancelación automática 
OPOSICIÓN 

FIRME 

LMDC Artículo 6 Créditos de arrastre de Kioto APOYO 

LMDC Artículo 6 
Comercio distinto del CO2 con 

arreglo al párrafo 2 del artículo 6 

ALTA 

PRIORIDAD 

LMDC Artículo 6 
Reparto de los ingresos en virtud 

del párrafo 2 del artículo 6 
PRIORIDAD 

LMDC Artículo 6 
"Mitigación general" con arreglo al 

párrafo 2 del artículo 6 
PRIORIDAD 

LMDC Artículo 6 Comercio de créditos no GEI PRIORIDAD 

LMDC Artículo 6 
Salvaguardia de los derechos 

humanos 

OPOSICIÓN 

FIRME 
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LMDC Plazos comunes 
Diferentes plazos para el desarrollo 

/ desarrollo 
APOYO 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

Grupo Paraguas: un grupo de países de todos los continentes, muchos de los cuales se han 

considerado menos que entusiastas sobre el cambio climático en el pasado reciente, aunque en 

muchos casos estas posturas ahora están cambiando. Es una coalición de Partes que se formó a 

raíz de la adopción del Protocolo de Kyoto. El Grupo está integrado por Australia, Belarús, el 

Canadá, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Islandia, Israel, Japón, Nueva Zelandia, 

Kazajstán, Noruega y Ucrania (UNFCCC, s. f.). 

De manera individual, Estados Unidos se opuso rotundamente al mecanismo de pérdida y daño. 

Japón, ofreció $10 mil millones en cinco años para apoyar la descarbonización en Asia22. 

BLOQUE / 

PAÍS 
ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

Paraguas Artículo 6 Artículo 6 en general PRIORIDAD 

Paraguas Artículo 6 Cancelación automática 
OPOSICIÓN 

FIRME 

Paraguas Plazos comunes Plazos comunes PRIORIDAD 

Paraguas Transparencia Transparencia PRIORIDAD 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

4.2. Dinámicas de poder.  

En un primer lugar se realizará un pequeño análisis en clave de las posiciones actorales en las 

negociaciones formales de la COP26 y después se hablará en clave de dinámicas de cooperación 

para abordar un punto de vista más global.  

 

 
22 Cosa que puede impulsar la financiación global más allá de esa cantidad llegando a poder producir otros 

$8.000 millones, según John Kerry. Ello pone encima de la mesa los $100 anuales para el presente año, 

2022, y no para 2023 tal y como se han comprometido las naciones ricas. Por su parte, Reino Unido confiaba 

en alcanzarlo en 2023 si bien cumplirlo en 2022 era complicado (Williams, 2021) 
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TÓPICO DINÁMICA 

Financiación y 

mecanismo de 

pérdida y 

daño 

Los actores que muestran como prioridad medidas de financiación son 

aquellos que sufren mayores efectos en el cambio climático, es decir: LDC, 

AOSIS, Nueva Zelanda, Grupo Africano, AILAC. Dan soporte actores como 

Brasil. El G77 + China lo marca también como una prioridad a fin de 

aumentar la financiación climática regional y seguir empoderando su 

hegemonía en el Sur global. Respecto al mecanismo, el Norte global o se 

opone directamente o muestra una escasa cooperación por su implantación. 

Con relación a adaptación, el Grupo Africano y la LDC marcaron como 

prioridades la adopción de una meta global en el ámbito sin producirse una 

oposición destacada. 

Adaptación 
El Grupo Africano y la LDC marcaron como prioridades la adopción de una 

meta global en el ámbito sin producirse una oposición destacada. 

Art. 6 

Se debatían varias cuestiones como la prórroga de los créditos de Kyoto—

línea roja para actores vulnerables a los efectos climáticos y alta prioridad 

para los principales emisores de CO2—la salvaguardia de los derechos 

humanos—a los que el Grupo Árabe y LMDC se opusieron—. A grandes 

rasgos, se produce una oposición de grandes emisores a medidas relativas a 

la limitación de los créditos de carbono. 

Transparencia 

Cuestiones como la capacidad de crecimiento y formas transparentes fueron 

apoyadas por actores en ambos ejes. Lo destacable, al respecto, podría ser el 

soporte que mostró, por ejemplo, Brasil al permitir flexibilidad en la 

presentación de informes para los países en desarrollo. 

Plazos 

comunes 

Arabia Saudí se mostró a favor del ciclo de 10 años23, mientras que el Grupo 

Africano, AILAC, EU o Estados Unidos, entre otros, se mostraron a favor 

del ciclo lustral. El punto intermedio lo marcaron LMDC y el Grupo Árabe 

respaldando diferentes plazos para países desarrollados y en desarrollo.  

 

 

Como se ha expuesto, en las negociaciones se han movilizado los intereses de diversos actores, 

estatales y no estatales, y coaliciones. Pero ¿qué cooperación ha predominado?  

Los países en desarrollo, pertenecientes al Sur global, han sido escuchados de manera escasa si 

comparamos el número de demandas iniciales y las que se han visto satisfechas. Dentro de los 

países en desarrollo, sin embargo, es conveniente diferenciar entre los industrializados—por 

 
23 Para reportar de manera individual las NdP 
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ejemplo, grandes emisores como aquellos que pertenecen al grupo BASIC—y los no 

industrializados—como los insulares, entre otros—. 

Lo que sí que se ha constatado es el afianzamiento de la dinámica ya surgida en 2015 referente al 

aumento de poder de los países emergentes pertenecientes al Sur global.  

El Norte global ha influenciado impulsando algunas dinámicas—por ejemplo, la UE 

posicionándose a favor de reportar NDC cada 5 años cuando previamente se había posicionado 

en contra—y vetando otras—por ejemplo, EE. UU y la UE respecto al mecanismo de pérdida y 

daño—. De la misma manera, su presencia ha sido evidente comenzando por el lugar de 

celebración de la COP y su presidencia, quien ha ostentado el rol de dinamizar las 

negociaciones—. 

Por otro lado, es digno de mención que es evidente el mayor cumplimiento de los países del Norte 

en lo relativo a la transparencia y el incumplimiento al respecto por parte de bastantes países del 

Sur global—que sí cuentan con las capacidades para la emisión de informes sobre impacto 

climático—. La diferencia es que destinan mucho más capital al final a necesidades de otros países 

del Sur global, como por ejemplo para mitigar los efectos del cambio climático, y el Norte global 

se va comprometiendo, pero con cierta resistencia más y más condicionado por sus propios 

intereses.  

Aun así, consideramos que el mayor peso ejercido en las negociaciones, el cual ha determinado 

la mayoría de las veces la balanza, ha sido por parte del Sur global, el cual, al haberse apoyado 

en distintas alianzas ha seguido fomentando la cooperación Sur-Sur al ser complicada una 

interacción con los actores del Norte debido al descrédito sufrido provocado por sus 

incumplimientos.  

Véase en los anexos un mapa conceptual que permite ver las interacciones entre alianzas en sede 

de las negociaciones de las COP. 

5. Reflexiones y conclusiones: ¿cómo ha influido las dinámicas de poder en el resultado de 

la Conferencia de las Partes de Glasgow? 

En base a lo expuesto, se puede concluir que la COP26 no ha estado a la altura y ha fracasado en 

el pleno conocimiento de las consecuencias, y por razones predecibles:  

La primera es el parpadeo global, puesto que todo el mundo sabe que se está acabando el tiempo 

y que hacer frente al cambio climático es algo costoso y doloroso. Ahí se presenta una disyuntiva: 

ser el primero que mueve ficha y ser el único que se tire ‘por un acantilado’—puesto que verá su 

forma de vida, economía y demás afectados por las medidas drásticas que necesitamos del 
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planeta—, o, por la contra, esperar a que todos los demás muevan ficha y seguir pudiendo disfrutar 

de tu estatus quo más tiempo (Sheather, 2021). 

La segunda razón es la debilidad de la gobernanza global. La problemática de los recursos 

globales solo puede abordarse a nivel mundial, pero la ausencia de una arquitectura efectiva 

implica rivalidad entre las naciones (Sheather, 2021)—lo vivido en la pandemia en sus fases más 

tempranas muestra dicha competitividad, sobre todo en lo vivido respecto al abastecimiento de 

vacunas y mascarillas—. Hace falta una estructura plausible para la asignación equitativa de los 

daños producidos por el cambio climático24.  

La tercera razón pasa por lo que los economistas llaman externalidades25, que constituyen una 

gran parte del problema por el que el planeta se encuentra en el estado que está. Durante siglos ha 

sido utilizado como vertedero de subproductos no presupuestados, en su mayoría de 

contaminación y desechos, de nuestros sistemas económicos. Pero los bienes comunes globales 

ya no pueden contener el ataque (Sheather, 2021). 

La cuarta razón gira entorno al alboroto causado sobre la expresión «cero neto». Y es que, su 

significado está dotado de un gran atractivo: encontrar formas de extraer carbono de la atmósfera 

a escala para poder seguir quemando combustibles fósiles hasta la saciedad. Es por eso que esta 

opción es muy valorada por quienes producen mayores emisiones en la actualidad. Siempre se 

confía en que la ciencia encuentre una solución, pero a día de hoy no contamos con una tecnología 

suficiente como para poder producir una captura efectiva y asequible de captura de carbono. 

Invertir nuestras esperanzas de futuro en una tecnología que hoy en día es poco desarrollada o 

inexistente resulta algo precipitado (Sheather, 2021). 

La última razón, y posiblemente la más cliché, es el capitalismo. Somos esclavos de un sistema 

de producción y distribución económica que requiere un consumo incesante para contribuir a un 

crecimiento sin fin, lo que produce una traición en con doble rasero: primero, porque el deseo 

humano es insaciable, a diferencia del de los animales; segundo, porque estamos llegando a los 

límites superiores de la capacidad productiva de nuestro planeta. Todo resulta en que nuestro 

sistema nos lleva derechos a una jaula de frustración constante y permanente (Sheather, 2021). 

 
24 ¿Cómo? Mediante un repartimiento de los fondos de los países con más poder adquisitivo—como 

resultado de haber podido contaminar y en base a ello desarrollarse mediante industria, etc.— destinado a 

los países con menor poder adquisitivo y que se ven especialmente afectados por el cambio climático, como, 

por ejemplo, los Estados insulares. 

 
25 Una externalidad es un coste que no es pagado por los productores o consumidores. Consideremos el 

ejemplo de los vertidos de aguas residuales, por parte de las compañías, en distintas vías fluviales. Es más 

barato para los clientes también, ya que, si no, el coste de depurar el agua lo deberían asumir ellos. Pero el 

coste para todo el mundo se traduce en aguas fluviales sucias y contaminadas, lo que constituye un fallo de 

mercado, puesto que ni la empresa ni el consumidor pagan el verdadero precio de los bienes (Ortiz, 2020) 
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A estos efectos y para concluir, la dinámica de poder ha sido clave para el resultado de la COP26. 

La influencia de los actores asistentes ha inclinado la balanza en las negociaciones hacia 

resultados que han antepuesto, una vez más, la economía a los intereses generales del planeta y la 

salud climática.  

Hablando en términos Norte – Sur, los actores del primer grupo han utilizado su influencia, a 

grandes rasgos, para vetar compromisos que iban más allá de lo que les permitía su equilibrio 

entre los discursos verdes y sus intereses particulares. A la par, muchos actores del Sur global han 

utilizado su poder para seguir jugando al despiste en lo que se refiere a obligaciones sobre 

transparencia alegando insuficiencia de desarrollo cuando algunos países ya están alcanzando 

niveles de industrialización suficientes como para emitir los informes necesarios. Lo destacable 

de este segundo grupo es que sigue haciendo crecer su atractivo al otorgar financiamiento a los 

países no desarrollados para la partida de financiación climática, aspecto con el que los países del 

Norte siguen teniendo una asignatura pendiente.  

En base a lo expuesto, cabe concluir que ha quedado reflejado cómo la economía y la política no 

se expresan sólo en resistencias y vetos de bloques económicos que compiten por el mercado 

mundial (como el caso de la UE, Brasil, Japón, India, etc.) para no afectar al precio de sus 

mercancías con los costes derivados de la protección ambiental y la reducción de emisiones, sino 

que son también los planteamientos de los países no desarrollados quienes claman sus derechos 

al desarrollo y al bienestar bajo el argumento de que, igual que otros antes alcanzaron el progreso 

contaminando, ellos ahora tienen el mismo derecho (a desarrollarse y contaminar). Para muchos 

gobernantes de países en desarrollo, el desarrollo y el bienestar no es más que una tapadera para 

ocultar o minimizar los factores que producen realmente la pobreza y desigualdad que ellos y sus 

élites generan y perpetúan (Lezama, 2014).  
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7. Anexos 

7.1. Lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

OBJETIVO 1: FIN DE 

LA POBREZA 

Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento 

económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de 

promover la igualdad. 

OBJETIVO 2: 

HAMBRE CERO 

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el 

desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. 

OBJETIVO 3: SALUD Y 

BIENESTAR 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental 

garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. 

OBJETIVO 4: 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 

 

OBJETIVO 5: 

IGUALDAD DE 

GÉNERO 

 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, 

sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible. 

 

OBJETIVO 6: AGUA 

LIMPIA Y 

SANEAMIENTO 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del 

mundo en que queremos vivir. 

OBJETIVO 7: 

ENERGÍA 

ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINANTE 

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a 

los que se enfrenta el mundo en la actualidad. 

OBJETIVO 8: 

TRABAJO DECENTE Y 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras 

políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 

OBJETIVO 9: 

INDUSTRIA, 

INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un 

desarrollo sostenible. 

OBJETIVO 10: 

REDUCCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 

Reducir la desigualdad en y entre los países. 

OBJETIVO 11: 

CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo 

sostenible. 
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OBJETIVO 12: 

PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO 

RESPONSABLES 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y 

mejores cosas con menos recursos. 

OBJETIVO 13: 

ACCIÓN POR EL 

CLIMA 

El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras 

nacionales. 

OBJETIVO 14: VIDA 

SUBMARINA 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 

OBJETIVO 15: VIDA 

DE ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

OBJETIVO 16: PAZ, 

JUSTICIA E 

INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones 

responsables y eficaces a todos los niveles. 

OBJETIVO 17: 

ALIANZAS PARA 

LOGRAR LOS 

OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Naciones Unidas. 

 

7.2. Ampliación de la negociación formal de financiación, relativa al mecanismo de 

pérdidas y daños 

 

Desde el Acuerdo de París en 2015, las pérdidas y daños han resultado el tercer pilar de política 

climática internacional26, y, hasta el momento, nunca se había reservado una partida de 

financiamiento específica para éstos. El centro de la agenda de este ámbito lo ha ocupado la Red 

de Santiago, organismo creado en la COP25 de 201927—había esperanza en que esta red se pusiera 

en marcha en esta COP, pero en la actualidad se trata de una página web creada por la CMNUCC 

con enlaces a organizaciones que apoyan las pérdidas y daños—.  

 
26 Los dos primeros pilares son la mitigación y la adaptación.  
27 Se puede leer más al respecto en: Santiago Network | UNFCCC 

https://unfccc.int/santiago-network
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Fuente: Twitter 

Finalmente, el texto resultante mencionó un «servicio de asistencia técnica para proporcionar 

apoyo financiero para la asistencia técnica», de tal manera que el dinero no se entregará a los 

países en desarrollo directamente, sino que se pagará a consultores del norte global para ayudar 

en el desarrollo de capacidades en las naciones más pobres.  

Los países en desarrollo, por temor a que esta disputa se alargara y silenciara otras cuestiones 

acuciantes, decidieron resignarse expresando su indignación y esperando que el debate se reavive 

en la COP27.  

 

Fuente: Carbon Brief 

7.3. Ampliación de la negociación formal del artículo 6 del Tratado de París. 

Específicamente, se acordó la prórroga de los créditos de carbono generados bajo el Protocolo de 

Kyoto desde, incorporando 320 millones de toneladas de CO2 equivalente al mecanismo de 

París—permitiendo así que pasen a formar parte del mecanismo del art. 6.4—. Además, se 

consiguió cerrar el doble conteo—o doble reclamación—de los recortes de emisiones por parte 

de dos países o grupos diferentes (Staff, 2021).  

El artículo 6 contiene 3 mecanismos separados para cooperar ‘de manera voluntaria’ en los 

objetivos climáticos y aumentar la ambición. Dos se basan en el mercado y el tercero en «enfoques 

de no mercado» 

a)     Art. 6.2, primer mecanismo: regula la cooperación bilateral mediante los «resultados de 

mitigación comercializados internacionalmente» (ITMO)28. 

 

 
28 Pueden incluir dos unidades: o reducción de CO2 medida en toneladas o Kw/hora de energía renovable. 
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b)     Art. 6.4, segundo mecanismo: virtúa la creación de un mercado internacional de carbono 

para el comercio de recortes de emisiones, creado por el sector público o privado en 

cualquier punto del planeta.  

 

c)     Art. 6.8, tercer mecanismo: marco formal para la cooperación climática exclusiva entre 

Estados, por ejemplo, para la ayuda al desarrollo.  

Brasil aducía a que los países receptores no deberían tener que hacer ajustes correspondientes por 

las realizadas fuera del ámbito de una NDC que se produjera en el extranjero. Posteriormente, 

Japón lanzó una propuesta intermedia que fue apoyada por Estados Unidos y Brasil, la cual 

evitaba la cuestión de cómo y cuándo aplicar los ajustes a los inventarios nacionales de emisiones 

a fin de evitar el «doble conteo» (IETA - Daily COP26 Report, 2021).  

Después, el mecanismo ya fue respaldado por los demás países. A continuación, se mostrarán dos 

gráficos: en primer lugar, la evolución entorno a los 3 mecanismos del art. 6, y, en segundo lugar, 

la redacción final relativa al art. 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carbon Brief 

 

Fuente: Carbon Brief 
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7.4. Ampliación de las alianzas habidas en el marco de las negociaciones de las COP 

Grupo Africano. Miembros:  

 

Fuente: NNUU 

Países Menos Adelantados (PMA)29: un grupo de las naciones más pobres del mundo, que 

evoluciona a medida que cambian las economías. Anteriormente 49 Partes, pero en 2014 se 

‘graduó’ Samoa del grupo (UNFCCC, s. f.). 

Países en Desarrollo sin Litoral (PDSL): este grupo defiende los intereses de los países en 

desarrollo que carecen de acceso directo al mar, atribuyendo la lejanía geográfica como una 

barrera para el desarrollo. Actualmente cuenta con 32 miembros, 17 de los cuales son países 

menos adelantados (PMA) (List of Landlocked Developing Countries | UNCTAD, s. f.). 

 
29 Se han vuelto cada vez más activos en el proceso del cambio climático, a menudo trabajando juntos para 

defender sus intereses particulares, por ejemplo, con respecto a la vulnerabilidad y la adaptación al cambio 

climático (UNFCCC, s. f.). 
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Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) – una alianza latinoamericana y caribeña con 

inclinaciones socialistas. En su fundación contaba con Venezuela y Cuba. En la actualidad cuenta 

con 10 miembros y 3 estados observadores (Haití, Irán y Siria) (UNFCCC, s. f.). 

Asia Central, Cáucaso y Moldavia (CACAM) – un grupo de países de la región de Asia central. 

En su fecha de fundación, en 2001, sus miembros eran: Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, 

Turkmenistán y Uzbekistán (Grupo Asiático), y Armenia, Azerbaiyán y la República de Moldova 

(Grupo de países de Europa oriental) (UNFCCC, 2001). 

Coalición para las Naciones de la Selva Tropical (CfRN) – un grupo de 52 naciones tropicales 

boscosas establecidas para "pasar del uso insostenible al uso sostenible de los bosques". 

BLOQUE / PAÍS ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

Coalición para las 

Naciones de la Selva 

Tropical 

Artículo 6 REDD+ a incluir30 PRIORIDAD 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

Grupo de Integridad Ambiental (EIG o AIE) – un pequeño grupo formado por países 

desarrollados y en desarrollo. Formado en el año 2000, está integrado por México, Liechtenstein, 

Mónaco, la República de Corea, Suiza y Georgia (UNFCCC, s. f.). 

BLOQUE / 

PAÍS 
ÁMBITO ASUNTO POSICIÓN 

AIE Artículo 6 
Salvaguardia de los derechos 

humanos 
APOYO 

AIE Artículo 6 Créditos de arrastre de Kioto OPOSICIÓN 

AIE 
Plazos 

comunes 
Plazos comunes PRIORIDAD 

AIE 
Plazos 

comunes 
Ciclo de cinco años APOYO 

 
30 Se trata de los ahorros de emisiones por la reducción de la deforestación. Papúa Nueva Guinea lideró, 

junto a otros países de la coalición, la iniciativa para que se incluyeran en el mecanismo del art. 6.2, la cual 

corrió mala suerte. Finalmente, los créditos REDD+ generados desde 2021 podrían usarse sujetos a cumplir 

las nuevas reglas ampliadas del art. 6. 
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AIE Finanzas Nuevo objetivo post-2025 PRIORIDAD 

AIE Transparencia Transparencia PRIORIDAD 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Carbon Brief 

7.5. Mapa conceptual sobre las interacciones de las alianzas en las negociaciones de las 

COP. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa conceptual que ilustra las interacciones entre las alianzas en sede de las negociaciones de las COP. Fuente: Carbon Brief 
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