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Áreas de alta vulnerabilidad 
ambiental en América Latina 
y el Caribe: Una perspectiva 
regional a escala subnacional1

Susana B. Adamo2

Liana Razafindrazay2

Alexander de Sherbinin2

Resumen

1 Una versión anterior de este artículo fue presentada por Susana B. Adamo en la reunión de 
expertos “Población, territorio y desarrollo sostenible”, organizada por el Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, Santiago de Chile, 
16 y 17 de agosto de 2011.

2 Center for International Earth Science Information Network (CIESIN). Earth Institute, 
Universidad de Columbia.
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Introducción 

A. Panorama regional de los 
desastres naturales

3 Se consideran los fenómenos de origen climatológico (eventos climáticos extremos, inundaciones 
y sequías) y geofísico (terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierras).

4 En la base de datos EM-DAT se define como “afectados” a los individuos que requieren asistencia 
inmediata durante un período de emergencia. Esto incluye necesidades básicas de supervivencia tales 
como comida, agua, refugio, medidas sanitarias y atención médica (http://www.emdat.be/glossary/9). 
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Gráfico I 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESASTRES CLIMATOLÓGICOS  

Y GEOFÍSICOS,1970-2011 a

Fuente: Elaboración propia, según base de datos internacional de desastres (EM-DAT), Centro para la 
Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Universidad Católica de Lovaina. 

a Fenómenos considerados: sequías, terremotos y actividad sísmica, temperaturas extremas, inundaciones, 
deslizamiento de tierras, tormentas y vulcanismo. 

5 Es necesario evaluar cautelosamente estas cifras, ya que el aumento del número de desastres desde 
1970 hasta 1995 puede deberse a mejoras del sistema de recopilación de información de la base  
EM-DAT y de la consignación de información sobre los desastres en general (Wheeler, 2010, pág. 6). 
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Cuadro I 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESASTRES CLIMATOLÓGICOS  

Y GEOFÍSICOS POR TIPO DE IMPACTO, 1970-2011 a

Década Frecuencia Afectados Víctimas fatales Costo económico  
(en miles de dólares) 

1970-1979 166 40 176 176 120 672 7 601 909

1980-1989 308 57 695 549 49 858 2 704 3336

1990-1999 432 34 142 215 61 626 39 134 143

2000-2009 635 46 803 510 18 485 46 644 095

2010-2011 119 14 901 644 226 406 48 600 800

Fuente: Elaboración propia, según base de datos internacional de desastres (EM-DAT), Centro para la 
Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Universidad Católica de Lovaina.

a Fenómenos considerados: sequías, terremotos y actividad sísmica, temperaturas extremas, inundaciones, 
deslizamiento de tierras, tormentas y vulcanismo. 

Gráfico 2 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NÚMERO DE DESASTRES  

NATURALES POR PAÍS, 1970-2011

Fuente: Elaboración propia, según base de datos internacional de desastres (EM-DAT), Centro para la 
Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Universidad Católica de Lovaina.
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Gráfico 3 
NÚMERO DE VÍCTIMAS FATALES (LOG) ATRIBUIDAS A DESASTRES 

AMBIENTALES 1970-2011

Fuente: Elaboración propia, según base de datos internacional de desastres (EM-DAT), Centro para la 
Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), Universidad Católica de Lovaina.

B. Marco conceptual 6 

1. Vulnerabilidad ambiental

6 Esta sección está basada en Adamo y de Sherbinin (2011).
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7 Adger (2000, págs. 347-348) define resiliencia social como la habilidad de grupos o comunidades 
de soportar o resistir presiones externas, shocks y otras perturbaciones que pueden afectar la 
estructura social, como consecuencia de cambios sociales, políticos y ambientales.
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2. Escala de vulnerabilidad
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C. Metodología y fuentes de información 

8 Parcialmente basada en la metodología utilizada en Levy y otros (2010) y Schuschny y  
Gallopín (2004).

9 [En línea] http://www.ldeo.columbia.edu/chrr/research/hotspots/coredata.html. 
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10 [En línea] http://www.ngdc.noaa.gov/ngdc.html.
11 [En línea] http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/global.jsp. 
12 [En línea] http://sedac.ciesin.columbia.edu/povmap/ds_global.jsp. 
13 Basado en el promedio de la base de datos para América Latina y el Caribe en combinación con las 

cifras del CELADE 2010.
14 Esta herramienta resume los valores de un raster o malla dentro de zonas determinadas por otro 

dataset (raster o vector) y presenta los resultados en formato de cuadro (ArcGis Resource Center 
http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009z000000w8000000). 
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D. Centroamérica y el Caribe

1. Áreas de alta vulnerabilidad ambiental 

Mapa 1a 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: ÁREAS DE ALTA INTENSIDAD  

DE DESASTRES NATURALES

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 1b 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: ÁREAS CON ELEVADA MORTALIDAD 

DEBIDA A DESASTRES NATURALES

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 1c 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: ÁREAS CON PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

ELEVADAS DEBIDAS A DESASTRES NATURALES

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Global Natural Disaster Risk Hotspots. 
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2. Distribución de la población en áreas 
de alta vulnerabilidad ambiental 

15 La base de datos utilizada fue desarrollada con anterioridad al terremoto de Haití de 2010. 
16 No se incluyeron los países sin áreas de alta vulnerabilidad ambiental. 



192

Cuadro 3 
POBLACIÓN ESTIMADA DE ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDAD  

Y ELEVADA MORTALIDAD INFANTIL
País o
territorio

Población 
estimada de 
áreas de alto 

riesgo ambiental 
 (1)

Población 
estimada de 
áreas de alto 

riesgo ambiental 
y alta mortalidad 

infantil (2)

Población total 
estimada en 2000 

Porcentaje 
(1 )

Porcentaje 
(2)

Anguila 10 150  12 003 84,57  
Antigua y Barbuda 75 189  80 507 93,39  
Antillas Neerlandesas a 27 258  215 000 12,68  
Argentina 21 532 900 2 484 37 657 340 57,18 0,01
Bahamas 67 328  30 5801 22,02  
Belice 191 424 172 637 262 667 72,88 65,72
Bolivia  
(Estado Plurinacional de) 3 720 450 3 711 720 8 646 659 43,03 42,93

Brasil 106 604 000 58 491 400 179 289 227 59,46 32,62
Chile 12 875 900  15 783 991 81,58  
Colombia a 40 007 600 23 071 42 321 000 94,53 0,05
Costa Rica 3 933 230 2 126 4 083 197 96,33 0,05
Cuba 5 346 280  11 175 434 47,84  
Dominica 77 816  78 000 99,76  
Ecuador 11 840 600 5 391 030 12 767 415 92,74 42,22
El Salvador a 6 262 340 4 267 800 6 276 000 99,78 68,00
Guadalupe 428 491  435 222 98,45  
Guatemala 10 939 900 9 985 990 11 800 351 92,71 84,62
Haití 7 314 160 7 072 560 893 5252 81,86 79,15
Honduras 6 280 950 6 204 820 6 477 525 96,97 95,79
Islas Caimán 20 275  45 117 44,94  
Islas Vírgenes Británicas 20 007  21 156 94,57  
Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos 109 820  108 933 100,81  

Jamaica 2 428 160  2 625 968 92,47  
Martinica 50 507  390 681 12,93  
México 69 100 700 9 659 780 102 634 153 67,33 9,41
Montserrat 3 705  4 660 79,50  
Nicaragua 4 111 930 1 876 220 5 219 724 78,78 35,94
Panamá 542 353  3 069 123 17,67  
Paraguay 3 278 570 495 985 5 564 709 58,92 8,91
Perú 20 028 900 8 219 090 26 579 252 75,36 30,92
Puerto Rico a 3 801 210  3816000 99,61  
República Dominicana 7 153 600 4 372 240 8 860 760 80,73 49,34
Saint Kitts y Nevis 37 937  47 307 80,19  
Trinidad y Tabago 3 222  1 301 576 0,25  
Islas Turcas y Caicos 18 009  23 044 78,15  
Uruguay 676 284  3 325 379 20,34  
Venezuela (República 
Bolivariana de) 12 656 200  25 273 336 50,08  

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Global Natural Disaster Risk Hotspots, Global Rural Urban Mapping 
Project (GRUMP), División de Población de las Naciones Unidas, 2011 y Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, “América Latina y el Caribe: 
Estimaciones y proyecciones de población. 1950-2050”, Boletín Demográfico, N° 73 (LC/G. 2225-P), 
Santiago de Chile, 2004. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.03.II. G.209. Las cifras de 
población en las áreas de alto riesgo ambiental y alta mortalidad infantil fueron calculadas usando 
estadísticas zonales en ArcGis y deben ser interpretadas como indicativas. 

a Los datos sobre población total corresponden a información del CELADE (2004). 
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Mapa 2a 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

EN ÁREAS DE ALTO RIESGO AMBIENTAL (ALTA INTENSIDAD)

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 2b 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: ÁREAS URBANAS

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 2c 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: CIUDADES

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Global Natural Disaster Risk Hotspots y Global Rural Urban Mapping 
Project (GRUMP).

Cuadro 4 
MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: NÚMERO DE CIUDADES DE 

50.0000 HABITANTES O MÁS, ALREDEDOR DEL AÑO 2000
País Número de habitantes Total

50 000 a 99 999 100 000 a 499 999 500 000 a 999 999 1 000 000 y más

Costa Rica 2 2 0 0 4
Cuba 8 13 0 1 22
El Salvador 5 7 1 0 13
Guadalupe 1 0 0 0 1
Guatemala 1 3 1 0 5
Haití 3 3 1 0 7
Honduras 3 3 1 0 7
Jamaica 3 1 1 0 5
México 52 54 12 7 125
Nicaragua 5 1 1 0 7
Panamá 1 0 0 0 1
Puerto Rico 4 4 0 0 8
República 
Dominicana

9 6 0 1 16

Total 97 97 18 9 221

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Global Rural Urban Mapping Project (GRUMP). 

17 Las ciudades son: La Habana, Santo Domingo, Puebla, Netzahualcóyotl, Ciudad de México, 
Ecatepec, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana. 
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3. Pobreza en áreas de alta vulnerabilidad

Mapa 3 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: MORTALIDAD INFANTIL EN ÁREAS CON 

ALTO RIESGO AMBIENTAL (ALTA INTENSIDAD)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Global Natural Disaster Risk Hotspots y Global Poverty  
Mapping Project. 

18 A modo de referencia, la tasa de mortalidad infantil era de 56 por 1.000 a nivel global en 2000 y 
fluctuaba entre 9 por 1.000 en los países desarrollados, 30 por 1.000 en Centroamérica, 43 por 
1.000 en el Caribe, 62 por 1.000 en los países en desarrollo y 100 por 1.000 en los países menos 
adelantados (División de Población de las Naciones Unidas, 2011).
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E. América del Sur 

1. Áreas de alta vulnerabilidad ambiental 
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Mapa 4a 
AMÉRICA DEL SUR: ÁREAS DE ALTA VULNERABILIDAD AMBIENTAL

(ALTA INTENSIDAD)

Fuente:  Elaboración propia, sobre la base de Global Natural Disaster Risk Hotspots y Global Poverty  
Mapping Project.
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Mapa 4b 
AMÉRICA DEL SUR: ÁREAS CON ELEVADA MORTALIDAD

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Global Natural Disaster Risk Hotspots.
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Mapa 4c 
AMÉRICA DEL SUR: ÁREAS CON PÉRDIDAS ECONÓMICAS DEBIDAS  

A DESASTRES NATURALES

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Global Natural Disaster Risk Hotspots.
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2. Distribución de la población en áreas 
de alta vulnerabilidad ambiental 

19 Centros urbanos considerados: Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Porto 
Alegre, Santiago, Curitiba, São Paulo, Gran São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, 
Recife, Fortaleza, Guayaquil, Quito, Cali, Bogotá, Medellín, Valencia, Caracas  
y Barranquilla. 
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Mapa 5a 
AMÉRICA DEL SUR: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ÁREAS DE ALTO 

RIESGO AMBIENTAL (ALTA INTENSIDAD)

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 5b 
AMÉRICA LATINA: ZONAS URBANAS

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 5c 
AMÉRICA LATINA: CIUDADES

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Global Natural Disaster Risk Hotspots y Global Rural Urban Mapping 
Project (GRUMP).
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Cuadro 5 
AMÉRICA DEL SUR: CENTROS URBANOS  

DE 50.000 O MÁS HABITANTES a

País Población Total

50 000 a 99 999 100 000 a 499 999 500 000 a 999 999 1 000 000 y más

Argentina 21 31 4 3 59

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 2 0 3 0 5

Brasil 118 117 11 8 254

Chile 10 15 0 1 26

Colombia 30 25 2 4 61

Ecuador 6 12 0 2 20

Paraguay 4 5 1 0 10

Perú 22 37 1 0 60

Uruguay 3 0 0 0 3

Venezuela (República 
Bolivariana de) 16 16 1 2 35

Total 232 258 23 20 533

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Global Rural Urban Mapping Project (GRUMP).

3. Pobreza en áreas de alta vulnerabilidad
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Mapa 6 
AMÉRICA DEL SUR: MORTALIDAD INFANTIL EN ÁREAS DE ALTO RIESGO 

AMBIENTAL (ALTA INTENSIDAD)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Global Natural Disaster Risk Hotspots y Global Poverty  
Mapping Project.
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F. Conclusiones y consideraciones finales
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