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3.1 Vulnerabilidad y preparación 

Según la metodología desarrollada por la Universidad 
de Notre Dame (ND-GAIN Country Index) para es-
tablecer el grado de vulnerabilidad de los países en 
relación a su grado de preparación, Brasil muestra 
niveles bajos en ambos aspectos, sin mayores avan-
ces en su nivel de preparación desde 2010 hasta el 
presente (Figura 1) (ND-GAIN, 2023).

El punto verde indica la media de vulnerabilidad y 
preparación para los 15 países de ALC que analiza 

este reporte, señalando que son altamente vulnera-
bles pero carecen de la adecuada preparación para 
atender las necesidades de adaptación.

El eje vertical muestra el valor de vulnerabilidad, y 
el eje horizontal muestra el valor de preparación del 
país. La gráfica se divide en cuatro cuadrantes deli-
mitados por el valor de las medianas de vulnerabili-
dad y de preparación considerados los valores del 
conjunto de 180 países analizados en el ND-GAIN. El 
índice abarca un rango de 0 (baja preparación / vul-
nerabilidad) a 1 (alta preparación / vulnerabilidad).
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Adaptación y vulnerabilidad

Con la firma del Acuerdo de París, las partes se comprometieron a aumentar 
la capacidad para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y fo-
mentar la resiliencia climática, así como a impulsar un desarrollo bajo en GEI.

Figura 1. Resiliencia comparativa periodo 2010-2020.

Fuente: elaboración propia con base en ND-GAIN, 2023. 
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Figura 2. Ejemplos de cambios observados en Brasil.

Figura 3. Impactos proyectados.

Fuente: Elaboración propia con base en 4ta Comunicación Nacional, 2020; COSTA, 2007; COPERTINO et al., 2017.
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En Brasil, las acciones de adaptación son coor-
dinadas desde el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNA), que inició su implemen-
tación en mayo de 2016 y su primer ciclo abarcó 
el cuatrienio 2016-2020. El PNA está organizado 
en torno a 11 estrategias sectoriales, y cada estra-
tegia sectorial cuenta con lineamientos y metas 
que orientan las actividades a desarrollar.

En 2021, fue elaborado un Informe Final de 
Seguimiento y Evaluación del PNA, relativo al 
ciclo 2016-2020. Este documento cubre todos 
los sectores del plan y evalúa cómo se llevaron 

a cabo las actividades planificadas (Ministerio de 
Ambiente de Brasil, 2021). La evaluación de las 
metas del PNA en el informe no se hizo de forma 
lineal; es decir, los resultados de los ejes temáti-
cos no siempre están conectados con las metas y 
lineamientos establecidos en el PNA. En esta re-
visión se intentó conectar esta información tanto 
como fue posible, pero en algunos casos no fue 
posible medir los resultados. En estas situacio-
nes, los datos disponibles en el plan indican un 
porcentaje aproximado del cumplimiento de los 
objetivos por tema.

3.2 Políticas y medidas de adaptación

Tabla 1. Sectores con medidas de adaptación según Directrices y objetivos de Estrategias sectoriales y temáticas del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2016 
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Fuente: Elaboración propia con base en el informe de Evaluación del Plan Nacional de Adaptación, 2021. 
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4.1 Contribución del país a las emisiones 

El informe más reciente de emisiones de Brasil 
reportó un total anual de 1305,6 MtCO2e en 2016, 
y de 1014,7 MtCO2e si no se consideran las emi-
siones de Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo 
y Silvicultura (USCUSS, o LULUCF en inglés) (4° 
BUR, 2020).

En la última actualización de su NDC, Brasil se 
compromete a reducir en 50% sus emisiones res-
pecto de los valores del año 2005 (NDC, 2022). 
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Considerando la serie histórica infirmada en su 
último BUR (4° BUR, 2020), esto significa no su-
perar las 1174 MtCO2e anuales en 2030 (Figura 4).

Si se considera la contribución justa para Brasil 
(fair share)2, según el Calculador del Instituto de 
Medio Ambiente de Estocolmo (SEI, 2023), el país 
debería reducir sus emisiones 601 MtCO2e para 
2030, sin considerar USCUSS. Esto implica una 
reducción de casi 40% respecto de las emisiones 
en 2016 (Figura 4) (4°BUR, 2020; NDC, 2022; SEI, 
2023).

Mitigación 

Con la firma del Acuerdo de París, las partes se comprometieron a mantener 
el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C 
con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para 
limitarlo a 1.5° C.

Figura 4. Meta de NDC de Brasil y fair share sin USCUSS.

Fuente: Meta de  NDC de Brasil y fair share de Brasil sin USCUSS.
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La trayectoria hacia el cumplimiento de la NDC 
(1,174 MtCO2e) presenta una brecha de 573 
MtCO2e para alcanzar la medida de fair share 
para el año 2030.

La intensidad de emisiones de la economía cuan-
tifica la energía que se utiliza por millón de dólares 
(USD) y está estrechamente relacionada con el 

nivel de descarbonización, los logros en eficien-
cia, las condiciones climáticas o la geografía. La 
intensidad de emisiones de la economía brasileña 
fue de 721,4 tCO2e/million en 2016 (4 BUR), valor 
superior a la media regional de 640 tCO2e/millón 
US$ en el mismo año (EDGAR, 2022; IPCC, 2022, 
World Bank, 2022).

Figura 5. Intensidad de carbono de la economía (tCO 2 e / millónUS$).

Fuente: Elaboración propia con base en 4° BUR de Brasil, 2020.

4.2 Emisiones por sector 

De las emisiones totales del país, 34% 
proviene del sector agricultura, mien-
tras que otro 33% proviene del sector de 
energía (Figura 6) (4 BUR, 2020).

Energía

Las reservas de combustibles fósiles —
gas natural, petróleo y carbón— de Brasil 
representan 4% de las reservas totales de 
América Latina  y el Caribe en términos de 
energía (OLADE, 2022; British Petroleum, 
2022; Our World in Data, 2022).

Figura 6. Emisiones totales por subsector 2016.

Fuente: Elaboración propia con base en 4° BUR de Brasil, 2020.

2    La contribución justa (fair share en inglés) representa la fracción de emisiones que cada país debería emitir como 
máximo (en este caso en el año 2030) para no sobrepasar los 1.5 °C de incremento promedio de la temperatura 
global. Para estimar esta contribución, se utiliza la desarrollada por el SEI debido a que brinda información para la 
totalidad de los países de Latinoamérica y el Caribe. Consideraciones utilizadas para el cálculo (SEI): responsabilidad 
histórica desde 1850. Sendero de mitigación: 1.5 °C standard (excl. USCUSS). Capacidad: $0 umbral de desarrollo, 
50% Responsabilidad - 50% Capacidad
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Figura 6. Emisiones totales por subsector 2016.

3  Para la conversión a unidades de energía de las reservas de combustibles fósiles se utilizaron los Poderes caloríficos 
inferiores dados por OLADE como referencia en su publicación Manual de Estadísticas Energéticas, OLADE 2011.

Poco más de 60% de la matriz de energía primaria de Brasil 
depende de combustibles fósiles, según datos de 2021, 
pero el país tiene una alta participación de fuentes de bajo 
carbono en su matriz energética, principalmente biomasa y 
energía hidroeléctrica. En los últimos años ha comenzado a 
incorporar paulatinamente energías renovables no conven-
cionales —como la energía solar—, que tienen una partici-
pación de 10% en 2021. En suma, Brasil ha alcanzado 37% 
de renovables en ese mismo año (Figura 8), y muestra una 
dependencia de los combustibles fósiles inferior a la media 
regional de 66% en ese mismo año (OLADE, 2022).

Figura 7. Reservas de combustibles fósiles de Brasil y su participación en las reservas totales de ALC.3

Fuente: Elaboración propia con base en OLADE, 2022; British Petroleum, 2022; Our World in Data, 2022.

Fuente: Elaboración propia con base en BEN, 2022. Esta matriz muestra los recursos energéticos primarios, si el país importa com-
bustibles secundarios éstos aparecerán reflejados en las emisiones del sector, pero no en esta matriz de energía primaria.

Figura 8.  Matriz de energía primaria 2021.

Figura9.  Intensidad de carbono de Brasil.

La intensidad de carbono indica cuan-
to CO2 se emite por unidad de suminis-
tro energético. El valor para Brasil es de 
1,57 tCO2e/tep en 2021 (OLADE, 2022; 
EDGAR, 2022), inferior a la media re-
gional de 2,25 tCO2e/tep en ese mismo 
año (EDGAR, 2022; OLADE, 2022).
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El transporte es el subsector que más contribuye a las emisiones del sector energía con una partici-
pación de 49% en 2021, seguido por el subsector Industria con 19% (Figura 10).

Figura 10.  Emisiones del sector Energía por subsector.

Fuente: Elaboración propia con base en datos nacionales de Brasil: 4° BUR, 2020.

Generación eléctrica 

La participación de las energías renovables se ha 
incrementado en la última década al pasar de casi 
7% en 2010 a 20% en 2021 (IRENA, 2022). La ener-
gía de hidroeléctrica representa más de 50% de la 
matriz nacional.

Figura 11.  Matriz de generación eléctrica 2010-2021 y porcentajes de participación de cada tecnología en 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales de Brasil.

La participación de 21% de generación eléctri-
ca a partir de fuentes renovables alcanzada en 
2020 está compuesta por 11% a partir de ener-
gía eólica y una participación menor de energía 
solar y biomasa.



13 iGST LAC Hub

La intensidad de emisiones de la ge-
neración eléctrica se incrementó en 
los primeros años de la década pasa-
da hasta superar los 0,2 tCO2/GWh 
en 2014, y luego disminuyó hasta 
0,13 tCO2/GWh en 2020 (Figura 12) 
(EDGAR, 2022; IRENA, 2022).

Figura 12.  Intensidad de carbono de la generación de energía 
eléctrica (ktCO2e/GWh) eléctrica (ktCO

2
e / GWh).

Fuente: Elaboración propia con base en EDGAR, 2022; IRENA, 2022.

Las emisiones del sector transpor-
te han presentado alzas y bajas en 
el periodo 2010-2021, y alcanzaron 
19MtCO2e en 2021, que representan 
16% de las emisiones totales de Brasil 
(Figura 13) (EDGAR, 2022).

Transporte

Figura 13.  Emisiones del Transporte 2010-2021. 

Fuente:  Elaboración propia con base en EDGAR, 2022.

Las tierras forestales en Brasil pre-
sentaron una pérdida media anual de 
0,03% en la década 2010-2020 (Figura 
14), lo que equivale a más de un millón 
de hectáreas. Se encuentra por deba-
jo de la tasa media regional de 0,3% 
(Banco Mundial, 2022).

Agricultura, silvicultura y otros usos 
de la tierra (USCUSS)

Figura 14.   Superficie de bosques nativos en Brasil y tasas promedio 
de pérdida interanual.

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, 2022.
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Figura 15.  Emisiones USCUSS por subsector

Tabla 2. Sectores con medidas de mitigación según Directrices y objetivos de Estrategias sectoriales

Fuente: Elaboración propia con base en EDGAR, 2022; FAO, 2022.

4.3 Políticas y medidas de mitigación

El subsector Usos de Suelo, Cambios en el Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS) es el que presen-
ta mayor contribución de emisiones del sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
(USCUSS), seguido de la ganadería (Figura 15) (EDGAR, 2022; FAO, 2022).
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Tabla 3.  Sectores con medidas de mitigación para el sector Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra

Fuente: Elaboración propia con base en MAyDS, 2021.
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Fuente: Elaboración propia con base en MAyDS, 2022.
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Financiamiento

En el marco del Acuerdo de París, las Partes se comprometieron a que los   
flujos financieros sean consistentes con un escenario hacia emisiones GEI 
bajas y un desarrollo climático resiliente.

La distribución del presupuesto federal permite identificar las prioridades de gobierno en la planea-
ción del desarrollo de los países de América Latina y el Caribe.

5.1 El papel del sector público

Figura 16.  Asignación de presupuesto para sectores estratégicos en Brasil 2019.

Fuente: elaboración propia con información de GFLAC, 2021.
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En 2019, el presupuesto intensivo en carbono 
representó 2,95% del presupuesto total del país; 
es decir, la inversión de recursos en hidrocarbu-
ros fue 59 veces mayor que el presupuesto sos-

tenible, conformado por gasto etiquetado para 
cambio climático, eficiencia energética, energías 
renovables y desastres naturales.

Figura 17.  Comparación presupuesto sostenible versus presupuesto intensivo en carbono.

Figura 18.  Subsidios a los combustibles fósiles como porcentaje del PIB.

Fuente: Elaboración propia con base en FossilFuelSubsidyTracker.org, 2022

Brasil aún no ha implementado ningún tipo de 
instrumento impositivo para gravar las emisio-
nes de carbono (Our World in Data, 2022); sin 
embargo, existe un proyecto de ley para imple-
mentar un impuesto al carbono que se encuen-
tra en proceso de evaluación (Carbon Pricing 
Dashboard, 2023).

En cambio, Brasil ha mantenido los subsidios a 
los combustibles fósiles, aunque estos han dis-
minuido en los años recientes a menos de 0,5% 
de su PIB (FossilFuelSubsidyTracker.org, 2022) 
(Figura 18), lo que significo más de 8044 millo-
nes de dólares, si se considera el PIB informa-
do por el Banco Mundial para (Banco Mundial 
Open Data, 2021), en 2021.

Fuente: elaboración propia con información de GFLAC, 2021.
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Fuente: Elaboración propia con base en CTCN, 2022; BID, 2022; GEF, 2022; GCF, 2022.

Brasil recibe cooperación internacional para proyectos en mitigación y adaptación, desde diferentes 
organismos internacionales. En estos recursos se distinguen apoyos no reembolsables y préstamos.

5.2 Cooperación internacional

Tabla 4. Listado de proyectos y montos aprobados para Brasil de diferentes organismos de cooperación internacional. 
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Coordinación del Hub América Latina  y el Caribe, iGST:  Mariana Gutiérrez Grados (Iniciativa Climática de México)

Organizaciones del Hub América Latina y el Caribe, iGST (en orden alfabético):  Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
(AIDA); Caribbean Natural Resources Institute (CANARI); Climate Analytics (Caribe); CDP Latin America; Fundación Ambiente y Recursos 
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Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR); Iniciativa Climática de México (ICM); Instituto Clima e Sociedade (iCS); Observatorio 
Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC); Red de Acción Climática A.C. (REACCIONA); Transforma Global; Transparencia 
Mexicana; World Resources Institute (WRI México); World Wildlife Fund (WWF) México.  
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Encuentra más información en:

El iGST es un consorcio internacional de organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan juntas para apoyar el 
Global Stocktake (GST). Con el generoso apoyo de 
Climate Works Foundation. 

Para más información acerca del perfil nacional de México, 
favor de comunicarse con:
CDP Latin America; Miriam García (Miriam.Garcia@cdp.net); 
Antonio Ouro (antonio.ouro@cdp.net). 
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