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1 Evidencia del CC



Máximo histórico

Mayo 2019

415.26 ppm (NOAA) 

1.1. Concentraciones: CO2 atmosférico global, Niveles 

históricos en 2019

El dióxido de carbono 

pasó oficialmente la 

marca simbólica de no 

retorno (400 ppm)

Última medición 

Septiembre 2019:

412.08 ppm 

(NASA)

Mauna Loa Observatory 
informó una concentración 

de CO2 atmosférico de 

más de 415.26 ppm, 

superior a cualquier punto 

en los últimos 800,000 

años.

Source: Mauna Loa Observatory. NOAA



1.2. Concentraciones: Temperatura y Dioxido de Carbono 

Global

Fuente: Climate Central [on line] http://www.climatecentral.org/gallery/graphics/co2-and-rising-global-temperatures



1.3. América Latina y el Caribe: Variación de temperatura 

media anual, 1961 – 2017 (°C)

6

Fuente: FAOSTAT, 2018  http://www.fao.org/faostat/en/#data/ET

http://www.fao.org/faostat/en/#data/ET


1.4. América Latina y el Caribe: Variación de la temperatura 

media superficial del mar (SST) (°C)
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1962 2019

Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA

Se puede apreciar en esta comparación un aumento de la temperatura 
media del mar de norte a sur.

Señalar que esta fuente realiza un monitoreo a través de satélites, por lo que los datos son observados, y se 
complementa con boyas en el mar, que permite medir la temperatura.



1.5. Proyecciones mundiales de emisiones de gases efecto 

invernadero: No alcanzamos los objetivos

8
Fuente: Climate Action Tracker. https://climateactiontracker.org/

No se están alcanzando las metas 

de París (1,5º y 2ºC) tanto con una 

trayectoria normal como optimistas. 

Necesitamos acción climática 

ahora.

https://climateactiontracker.org/


2 Mitigación de Gases Efecto Invernadero



2.1. Secretario general de la ONU en la Cumbre de acción 

climática, 23 de septiembre de 2019 

“Es mi obligación, nuestra 
obligación, de hacer todo lo posible 
para detener la crisis climática antes 
de que nos detenga a nosotros. […] 
Por tanto escuchemos el llamado de 
los líderes sabios, […] y 
particularmente de los jóvenes que 
están marchando ahora para pedir 
que cambiemos nuestra relación con 
la naturaleza AHORA.”



Fuente:  ECLAC based on data from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); Global Forest Resources Assessment (FRA) 2015

2.2. América Latina y el Caribe: Superficie de bosque natural y plantaciones

forestales y porcentaje de superficie boscosa total, 1990-2015
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En miles de hectáreas por tipo de bosque y porcentaje sobre superficie regional

911,171

0

97 millones de hectáreas de bosque se perdieron, equivalente 

a más del total de la superficie de Venezuela.
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2.3. América Latina y el Caribe: superficie de bosque y 

superficie agrícola, 1990-2015 (En millones de hectáreas)
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Fuente:  Elaboración de CEPAL con base en  datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Programa de Evaluación de los 

Recursos Forestales Mundiales (FRA), 2015



2.4. Emisiones totales GEI (MtCO2e), 1990-2014 
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Fuente: CAIT Climate Data Explorer. 2017. Country Greenhouse Gas Emissions. Washington, DC: World Resources Institute. Available online at: http://cait.wri.org

Los principales países 

contaminantes son 

China y Estados 

Unidos. En 2005, China 

se convirtió en el 

mayor productor 

mundial de GEI, con un 

aumento del 400% de 

sus emisiones durante 

el período analizado. 

Los niveles de los 

países de América 

Latina y el Caribe se 

han mantenido 

constantes ya que han 

mostrado un aumento 

de solo el 15%. Las 

emisiones globales 

han aumentado en un 

45%. 
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2.5. Mundo y América Latina y el Caribe: Emisiones de 

GEI por sectores, 2014 (%)
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Fuente: Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Climate Analysis Indicator Tool [en línea] http://cait.wri.org

http://cait.wri.org/


2.6. América Latina y el Caribe y resto del mundo: emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) por tipo de fuente, 1990 – 2014
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Fuente: CEPAL, basado en 

Climate Analysis Indicator Tool 

(CAIT), basado en CDIAC, 

IEA, EIA y FAO. [en línea] 

http://cait.wri.org
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LAC representa el 

5-8% de las 

emisiones globales 

de CO2

“The Latin American and

Caribbean region is in an

asymmetrical position in

relation to climate change.

The region has made a

historically small contribution

to climate change yet it is

highly vulnerable to its

effects and will, moreover,

be involved in the possible

solutions in several ways.”

(ECLAC, 2014)

http://cait.wri.org/
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2.7. América Latina y el Caribe: Emisiones de CO2 per 

capita, 1990- 2014



2.8. América Latina y el Caribe: Intensidad carbónica del 

PIB, 1990-2014 (tCO2 / Million $  PIB kte)
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Fuente: Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Climate Analysis Indicator Tool [en línea] http://cait.wri.org
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http://cait.wri.org/


2.9. América Latina y El Caribe: Consumo de energía por 

unidad de PIB, 1990-2016

18

0.74

0.76

0.78

0.80

0.82

0.84

0.86

0.88

0.90

0.92

In
te

n
s
id

a
d

 e
n

e
rg

é
ti

c
a
 d

e
l 
P

IB
 [

b
e
p

/ 
1
0
³ 

U
S

D
 2

0
1
0
]

Intensidad energética del PIB en América Latina y el Caribe

En los últimos 26 años ha 
disminuido la intensidad energética 
del PIB desde 0.71 hasta 0.63

Fuente: CEPAL, calculado sobre la base de OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] http://sier.olade.org

http://sier.olade.org/


2.10. América Latina y el Caribe: oferta de energía 

primaria renovable y no renovable, 1970 – 2017

19
Fuente: OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] http://sier.olade.org

(En millones de barriles equivalentes de petróleo)
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Energía primaria renovable que no requiere combustión / Non-combustible renewable primary energy

Eenergía primaria renovable que requiere combustión / Combustible renewable primary energy

Energía primaria no renovable / Non-renewable primary energy

http://sier.olade.org/


2.11. América Latina y el Caribe: oferta de energía primaria 

renovable por recurso energético, 2017

20
Fuente: CEPAL, calculado sobre la base de OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE) [en línea] http://sier.olade.org

(en porcentajes)

http://sier.olade.org/


3 Consecuencias del CC: Desastres más 
intensos y frecuentes
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Fuente: WGMS (2018): Fluctuations of Glaciers Database. World Glacier Monitoring Service, Zurich, Switzerland. 
DOI:10.5904/wgms-fog-2018-11. Online access: http://dx.doi.org/10.5904/wgms-fog-2018-11
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VENTORRILLO (1996 – 1998)
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Declarado extinto en el año 2005*
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CHACALTAYA (1992 – 2008)
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ANTIZANA15ALPHA (1995 – 2016)
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Se reduce aprox. 25

metros por año*
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YANAMAREY (1978 – 2016)

P
er

ú Desde 1942 se ha

derretido el 78,5% de su

área*

* La declaración de extincción fue recopilada a partir deartículos de prensa, 
ya que no existe un registro gubernamental para estas extincciones. 

3.1. AL: Balance de masa neto acumulativo por glaciar –

(glaciares seleccionados) • Los glaciares presentados fueron seleccionados según los

criterios: i) mayor disminución en el tiempo, ii) mayor cantidad

de datos disponibles.

• El balance de masa de un glaciar corresponde al cambio de

su masa (por procesos de ablación y acumulación) en un

determinado intervalo de tiempo (1 año hidrológico) y se ve

representado en un volumen equivalente de agua.
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3.2. Ocurrencia de Desastres Totales

23

Roseau, capital de Dominica después del 

huracán Maria, Sept. 2017

La Habana después de huracan Irma, Sept 

2017

Bahamas después de huracán Dorian, 

Sept. 2019

23



24

Cada cuadrado representa 5

eventos. En el caso de los

desplazamientos de masa seca,

cada cuadrado representa menos

de 2 eventos.

Fuente: Source: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be,  Brussels, Belgium

(http://www.emdat.be).

América Latina y el Caribe: número de desastres grandes* por 

tipo de desastre, 1990-2017

3.2. Ocurrencia de Desastres Totales

http://www.emdat.be/


Source: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) Catholic University of Louvain. The International Disaster Database (EM-DAT) http://www.emdat.be//Catholic 

3.3. Ocurrencia de Desastres Asociados al Cambio 

Climático



América Latina y el 

Caribe : Número de 

personas muertas y 

personas directamente 

afectadas por

desastres 1990-2018

26
Source: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be,  Brussels, Belgium

(http://www.emdat.be).
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Nota: Las estimaciones se caracterizan por 
una alta incertidumbre, son conservadoras 
y limitadas a algunos sectores y regiones y 
tienen varias limitaciones metodológicas 
(dificultad en la incorporación de procesos 
de adaptación y efectos potenciales de 
fenómenos climáticos extremos). (Stern, 
2013).

Estimación regional: aumento de temperatura de 2.5°C (c2050):  Costo económico del 1,5% - 5% del PIB regional actual

3.4. Impacto de Desastres

Costo económico del cambio climático



América Latina y el Caribe: Costo económico de 

desastres asociados a cambio climático, 1970-2018

70% del costo económico

corresponde a desastres 

relacionados con CC.

Fuente: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) Catholic University of Louvain. The International Disaster Database (EM-DAT) http://www.emdat.be//Catholic 
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3.4. Impacto de Desastres



4 Desafíos estadísticos en relación al 
CC y desastres



 Ocurrencia
 Impacto

• En personas
• En hogares
• En sectores productivos (tierras sembradas)
• Economico (daños y perdidas)
• Infraestructura crítica 
• En ecosistemas

 Preparación (GRD)
 Resiliencia
 Reconstruir mejor

+
Datos 

disponibles

-
Datos 

disponibles

4.1. Indicadores y estadísticas de desastres



4.2. Desafíos de la Región

31

“América Latina y el Caribe tiene una asimetría

fundamental con referencia al cambio climático. En otras

palabras, si bien América Latina ha contribuido

históricamente al cambio climático en menor medida que

otras regiones, de todos modos resulta particularmente

vulnerable a sus efectos y, más aun, estará involucrada de

diversas formas en sus posibles soluciones.” (ECLAC,

2014)

Fuente: CEPAL (2014). “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. 
Paradojas y desafíos del desarrollo sostenible”.



4.3. Recomendaciones y principales desafíos 

Avanzando a un marco regional de indicadores en CC y desastres

– CEPAL

• Producir indicadores regionals en CC y desastres, focalizandose en impacto y
adaptación (regional y subregional)

• Construir un lista de indicadores regionales relevantes

• Focalizarse en ocurrencia e impacto, impacto en agricultura, turismo y energía,
salud ambiental, pérdida de manglares y arrecifes de coral

• Establecer un programa regional de 3-4 años para estos fines

• Algunos países ya han expresado su interés en ser considerados como pilotos
(Brasil, Colombia, El Salvador, México)

– Estados Miembros: CEPAL y los expertos internacionales están apoyando la
producción regional de estadísticas en CC y alentando a los Estados Miembros a:

• Evaluar la disponibilidad de información sobre CC y desastres (línea bases) para
comenzar a construer sobre lo ya existente

• Comenzar a construer indicadores sobre CC y desastres comenzando con los
temas más relevantes para la región (i.e. desastres, adaptación y resiliencia)



Principales Desafíos

• Desarrollar estadística relacionada a medidas de mitigación/adaptación, 
como en usos de recursos renovables, electromobilidad, etc.

• Desarrollar indicadores relacionados a ciudades resilientes
• Desarrollar indicadores de adaptación considerando su espacialidad

(potential colaboración con UBA de Alemania)
• Desarrollar indicadores para reconstruir mejor (build back better) 

4.3. Recomendaciones y principales desafíos 
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¡Gracias por su atención!


