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AUGE DE LA GLOBALIZACIÓN CRISIS 
FINANCIERA 
INTERNACIONAL

TENSIONES ECONÓMICAS Y 
POLÍTICAS CON CHINA 

PANDEMIA
GUERRA EN 
UCRANIA

Crecimiento del PIB Y el comercio mundiales, 1994–2022
(Medias móviles de 5 años)

Una secuencia de crisis
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Crecimiento del PIB 2022
(En porcentajes)

Crisis geopolítica

Regionalización: 

soberanía en defensa, 

energía, medicinas, 

alimentos e industrias

Incertidumbre en el 

mercado laboral

Inflación persistente
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La región ante la  
incertidumbre
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Una vez más, el lento crecimiento



No se recupera participación y aumenta la desocupación,

en especial de las mujeres

Tasa de participación y tasa de desocupación por género

(Porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información 
oficial de los países.
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Inflación persistente: 2 años de aumentos de precios

Aumento anual del índice de precios al consumidor (IPC), promedio ponderado, enero de 2019 a junio de 2022

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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Bancos centrales aumentan TPM y 

reducen crecimiento de la base monetaria

Evolución de las tasas de política monetaria, 

diciembre de 2020 a julio de 2022

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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Evolución de la base monetaria, tasas de variación en 12 meses, 

mediana por agrupación de países, enero de 2019 a marzo de 2022

(En porcentajes)
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Alto endeudamiento y reducción del gasto público.

Eliminación de transferencias para enfrentar la pandemia

América Latina (16 países): gasto total del gobierno central, en 
subsidios y transferencias corrientes, 2015 a 2022 proyectado

(En porcentajes del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.

7.5 7.8 7.8 7.8 7.9

10.2
9.3

7.8

0

2

4

6

8

10

12

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(proy)

Promedio (7,8% del PIB, 2015-2019)

3
9

.8
4

1
.0

5
3

.5
5

3
.2

4
8

.4
4

1
.8

3
6

.3
3

1
.6

2
9

.4
3

1
.7

3
0

.6
2

9
.8

3
1

.3
3

2
.6

3
4

.1
3

6
.5

3
8

.2
3

9
.7 4
3

.0
4

5
.4

5
6

.6
5

3
.4

5
2

.1

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

a 
m

ar
zo

 d
e 

2
0

2
2

América Latina (16 países): deuda pública bruta del gobierno 
central, 2000 a marzo 2022

(En porcentajes del PIB)



29.8

30.5

33.0

32.1

33.0

33.7

2018 2019 2020 2021 2022

Proyección base

Proyección base más 2 puntos porcentuales de inflación adicional

Pobreza, 2018–2022

(Percentages)

10.4

11.4

13.1

13.8

14.5

14.9

2018 2019 2020 2021 2022

Proyección base

Proyección base más 2 puntos porcentuales de inflación adicional

Pobreza extrema, 2018–2022

(Percentages)

Más pobreza y más pobreza extrema
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



Hogares pobres sufren más 

por inflación debido a su 

mayor consumo relativo de 

alimentos y transporte

La desigualdad volvió a 

subir por efecto de la 

pandemia

Proyecciones de inflación para 2022, por quintiles de ingresos
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). COVID- 19
ExcessMortality Estimates 2020-2021

Exceso de mortalidad, 2020-2021
(Tasas por 100.000 habitantes)

2,3  millones de muertes en 

exceso: 15,3% del exceso 

mundial

El exceso de mortalidad en 

América  Latina en 2020-2021 

duplicó al de Europa.

Afectó especialmente a 

trabajadores informales y los 

pobres. 



Ante el impacto de la pandemia:

fortalecer los sistemas de protección social

Faltan instrumentos 
permanentes y 
universales de 

protección social

Entre marzo de 2020 
y febrero de 2022: 

478 medidas de 
emergencia

En 2020, cubrieron 
50,2% de la 
población

Máximo histórico del 
gasto social del 

gobierno central 
(13,6% del PIB).

Altas brechas de  
cobertura y 

suficiencia en la  
protección social no 

contributiva

En 2019, cubrieron 
73% de la población 

en pobreza.

Monto mensual 
promedio 

insuficiente: 1/3 de 
la línea de pobreza.

Seguros de 
desempleo con 

cobertura baja e 
insuficiente

Solo 8 países tienen 
seguro de desempleo.

Seis de ellos 
aumentaron la 

cobertura:  
flexibilización de 
requisitos para el 

acceso, extensión de 
prestaciones y 

aumento de montos

Sistemas de salud 
subfinanciados, con 

altos niveles de 
segmentación y 
fragmentación

32,2% del gasto total 
en salud corresponde a 

gasto bolsillo de los 
hogares (21% en 

OCDE).

Gasto público en salud: 
3,8% del PIB (6%, 

recomendación OMS)

Cobertura de los 
sistemas de 

pensiones deficiente 
y en retroceso

Retroceso de una 
década en la 

cobertura efectiva.

Más de la mitad de la 
PEA no cotizó en 

2020.

Aumentará la  
presión fiscal en los 

esquemas no 
contributivos.



Recuperación de la crisis 

social será más lenta que 

la recuperación 

económica

Resguardar la inversión 

social

América Latina y el Caribe: comparación entre el PIB per cápita 
y la incidencia de la pobreza, 1980-2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
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Energías 
renovables

Electromo-
vilidad

Economía 
circular

Revolución 
digital

Industria 
manufactura 
de la salud

Bioeconomía 
y servicios  

ecosistémicos

Economía 
del 

cuidado

Turismo 
sostenible

Mipymes y 
economía 
solidaria

Motores del 
desarrollo 
sostenible

Seguridad social y protección 

social: imprescindibles para un 

gran impulso hacia el desarrollo 

sostenible. 

Reducen la incertidumbre y las 

debilidades estructurales.

Son la base de un pacto social y 

fiscal para invertir en los sectores 

estratégicos

Dan estabilidad política, 

económica y social.



Avanzar hacia 

sistemas de protección 

social universales, 

integrales, sostenibles 

y resilientes en el 

marco de un Estado 

de bienestar

Más allá de la subsidiariedad

• Consolidar sistemas de protección social con enfoque de 

ciclo de vida fortaleciendo la cobertura contributiva y 

expandiendo la cobertura no contributiva.

• Brindar garantías integrales de protección social 

estableciendo niveles de bienestar con mayor articulación 

entre instrumentos contributivos y no contributivos.

• Fortalecer vínculos con políticas de inclusión laboral: 

inversión en capacidades, educación, acceso a protección 

social y políticas de cuidado.

• Reestructurar los sistemas de pensiones y salud: garantías 

efectivas para la cobertura y acceso universales.

• Fortalecer la institucionalidad social: sólidos sistemas de 

información social y de articulación intersectorial.



Pacto social-fiscal para la sostenibilidad financiera

de la protección social

• La sostenibilidad financiera: indispensable para que la protección social universal aborde los 

desafíos de cobertura y suficiencia. Demanda creciente solidaridad para que el acceso no esté 

restringido por los niveles de aporte.

• Viabiliza los avances en protección social junto con estrategias para reducir la informalidad 

(acceso universal a sistemas de pensiones y salud).

• Progresividad para la universalización de la protección social asegurando la suficiencia de las 

prestaciones.

• Una perspectiva intergeneracional es clave para garantizar la continuidad de las inversiones.

• El nuevo pacto social-fiscal debe contribuir a un desarrollo social inclusivo y transformador con  

igualdad de género que garantice sostenibilidad financiera de las políticas para enfrentar la 

desigualdad.
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